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La función del periodista
Por MANUEL VELOSQ

En ¡a vida moderna desempeña el periódico un papel tan decisivo en los Jiiovímientos 
sociales que no es extraño nos planteemos esta pregtuita: ¿Es su influjo benéficof La 
contestación afirmativa se impone, sminpre que .el periódico, conscientemente dirigido, res
ponda a su ra::ótt de ser; ahora, bien, enando, con olz'ido de sn fin último^ despliega^ su 
actividad por cauces negatiz'os, ¿es conveniente su labor? A una función negativa sólo 
cabe responder negativamente; no sólo ntr es conveniente, sino que es 'maléfico. Un pt'rió- 
dico mal dirigido podemos decir que es el “genio malo” de nuestra época.

Aparte de las noticias diarias que nos ofrece sobre hechos acaecidos, en el periódico 
solemos encontrar artículos referentes al orden de la3 ideas. Si en el primer aspecto no 
suele ofrecer serios peligros, siempre que no se emplee como medio tendencioso de des
virtuar los hechos, en el segundo quiaá podamos encontrar la explicación de muchos ma
les que aquejan a la sociedad. V cuando estas peroratas periodísticas hacen referencia 
a ideas políticas, económicas o sociales, el peligro se nos ofrece con fuerza temible, ya 
(pte, es indudable, los asiduos lectores de un periódico determinado acaban por creer a 
pies jiintillas cuanto en él se escribe, tanto ntás si responde a una filiación ideológica de 
la que el lector es prosélilo. Que esto sea así a nadie debe extrañar, puesto que, a causa 
de la exceseva diz'isión de las ramas del saber, incluso las llamadas clases intelectuales, 
no suelen abarcar en sus cojiocimientos los ncccsario.<: para un ejercicio augusto de su 
profesión y poco, por no decir nada, entienden de las ajenas, excepción Jiccha, claro cst.ó, 
de las personalidades señeras, y para nadie constituye una novedad que la política, la 
ccononnía, la sociología, etc., han alcanzado un abolengo científico de tal grado que se 
nos presentan como cimas inaccesibles a quienes no les hayan prestado muchos años de 
meditado esiudiio. Sin embargo, hoy la sociedad entera, desde el primero de su.'; miem
bros hasta el último tonto del lugar más recóndito, tiene, o cree tener, opinión política, 
atreviéndose a dar soluciones a problemas que la ciencia no osaría más que plantear.

Como quiera que esta pretensión, de tipo suicida, es un hecho, y los .hechos, quiérase 
o no, hay que admitirlos, la única solución que cabe frente a ellos es indagar sus causa.'; 
y tratar que esta afición del pueblo por problemas que son suyo.'; sea eonscientementc 
encauzada. Lo que supone hacer llegar a él la verdad.
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âj lógico, teniendo en cuenta lo que a continuación se expone, que el pueblo sienta 
esta necesidad de saber y de dar soluciones. Soluciones que, por otra parte, no nacen en 
el, sino que recogidas de otros órganos, principalmente del periódico, las hace suyas.

Tiempo atrás, cuando se 'vivía bajo el régimen monárquiep con la misma naturalidad 
con quP hoy vivimos a la sombra de instituciones sobre las cuales la. crítica no ha ejer 
cido esa predisp'os.e'ón de ánimo prezna a todo derrumbamiento, como quiera que el Rc\' 
había sido ungido con poderes absolutos y era él, por tanto, el encargado de resoTver los 
problemas de gobierno,, hiaose frecuente la publicación de tratados políticos encaminados 
a adiestrarle en los problemas del Estado, tratados que, por ir dedicados a. él, solían ti
tularse El Príncipe , u otros similcres, que nos ponen de relieve la misión que se les 
asignabci. Iniciada la que se ha venido en llamar Edad Contemporánea con un magnd 
acontecimiento, la Revolución francesa, una transfornxición prof ¡inda estaba -rese-rvada ai 
panorama político. A consecuencia de ella el Poder fia cambiado de titular y zúno a asen
tarse en esa masa amorfa que llamamos pueblo^ Estai es lo que significa la democracia 
(cn su acepción etimológica: demos, pueblo, y kratos, poder),' el mismo totalitarism.o no 
pudo prescind.r de esta idea, si bien considera que el realizador de la soberanía del pueblo 
es un hombre dotado de cualidades excepcionales que se considera intérprete y ejecutor 
de la voluntad popular. Aun los que no acepten estas ideas de la soberanía del pueblo 
tendrán al menos que convenir en que la opinión pública de hoy se ha polarizado cn torno 
a las ideas políticas y cn que un régimen que pugne con la conciencia política de un pueblo 
f.cne muy pocas posibilidades de axraigar cn el tiempo. Es, pues, czidcntc .la necesidad 
de presentar a la masa de una manera asequible las ideas más elementales sobre cuestio
nes que, por sentirlas, la apasionan. El instrumento adecuado para ello es el periódico, 
que viene a sustituir así a los tratados políticos'que antaño se dedicaran al Rey. Esta 
misión del pciiodico con frecuencia ha sido subz.'crtida, y lo que debiera ser un bien se 
convirtió' en un mal. Pero 'del periódico, sea como sea, no puede prescindirse, por res
ponder a una necesidad de la vida moderna, caracterizada por este querer estar en todo, 
que nos hace esperar, con anhelo incontcnido, la lectura diaria del periódico. Necesidad 
que nadie se resignaría a dejar insatisfecha.

Pernos cómo el periódico no sólo se nos ofrece como vehículo del pensamiento, sinn 
también como el centro cn torno al cual surgen las adhesiones y adquieren consistencia 
las ideas. Aquí rad.ca el peligro de su grandeza: na es extraño que, torcido dclibcrada- 
ufcnte su f.n, se ponga al servicio de intereses encubiertos y de campañas tcnicnciosas: 
se c.ipongan cn el ideas de sello partidista o que no respondan a un criterio científico 
exacto, y .no es entonces menos peligroso, pues la buena fe también es susceptible de 
causar los más temibles estragos.

Si el periódico e.z órgano de exposición de ideas y contribuye a formar la opinión 
pública, es necesario tener en cuenta cómo se forman las ideas, los conductos por los cua
les desciende al pueblo y la manera de reaccionar éste ante ellas. En el hombre, que for
mado está de materia y espíritu, cl proceso generativo del conocimiento queda e cargo de 
éste último, no de la'materia; igualmente distinguimos cn la sociedad la que pudiéran1f>.s 
llamar por analogía su materia, formada por el hombre indeterminado, por la masa cn 
general y su espíritu, cn el que cam.pan los hombres superiores, los genios crcad'urcs que, 
aparte de otras manifestaciones exquisitas, nos ofrecerán las ideas surgidas cn su seno’. 
Idees que aceptará o no la masa, cn particular, pero que cn su conjunto influyen, sobr'' 
ella. ¿Hay alguien que pueda vislumbrar una idea política surgida cn cl pueblo? Mucho 
lo dudamos. La misma idea comunista fué formada por pocos, aunque se hoya extendido 
rápidamente. Y es que cl pueblo prestara o no su adhesión a una idea, podrá incluso mo
dificarla en élgunos aspectos para adaptarla a sus apetencias, pero será impotente para 
crearla. Sus misiiias modificaciones no son otra cosa que cl proceso propio de toda idea al 
ponerse cn contacto con la vida y a prueba su vitalidad.

Generalmente las ideas se exponen cn una obra científica, sólo al alcance de los pocos ■ 
que hayan hecho estudios relacionados con cl orden de conocimientos a que se refieran,'. , 
a los cuales podra o no convencer. Conz>encidos la e.rpondrán otros, y, así succsiz>amcntc, 
cn un proceso dcsccnsivo llegará la idea a ser captada por Iq masa. Pero téngase en 
cuenta que a medida que desciende los que la z’an conociendo son cada z’cz menos cuten-
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didos cu la materia a que la idea se refiere y, por lo tanto, no conocen los problemas 
científicos que tal idea ha suscitado, por lo qiíe puede ocurrir muy bien que^ cuando el 
pueblo la haga suya esté ya destruida por la crítica, que se cierne sobre las ideas desde 
el instaute misjnv de su uac mirent o. Y esta crítica cuando llegue al pueblo,^ también por 
un proceso desccnsivo, puede encontrarse con q^ie la idea ha fanatizado a la masa. Conste 
que no nos reducimos a la mera hipótesis y estamos hablando del mundo de las realidades.

Bs evidente la necesidad de que la prensa sirva de enlace entre el pensamiento cien
tífico y el pueblo mediante la e.vpos.ción de aquellas ideas que sean tenidas por dogmas 
científicos y de los canubios que, c.vperimcntados es sü evolución, haya recogido un en
tendimiento adecuado, lo que supone en el periodista una inteligencia altiva, incapaz de 
doblegarse a los intereses materiales 3' una prepcración cicntíjica profunda. Y sólo así, 
cumpliendo serenamente su labor, evitarán que la masa, al estar en posesión de la verdad, 
incurra en torpes descarríos por su fe en una idea que, ntuchas veces, no sólo carece de 
fundamentos sólidos en que apoyarse, sino que, a traz’é.s de la crítica sana, ha quedado 
reducida a la categoría de un mito años antes de lanzarse al caos sangriento de la revo- 
hición masas ingentes de nuestros scnucfanies. No debemos echar en olzndo la fuerza de 
las ideas, porque éstas, cuando han ganado las voluntades, se muestran hábiles, por la 
consistencia que les presta la adhesión de sus prosélitos, para la realización de sus pos
tulado, independientemente de la z'eracidad de las -mismas. Tampoco debemos olzñdar 
que, para lograr la imposición de una idea, no hace falta que sea verdadera, sino que 
sea creída. Si no fuera así, no podría e.t'plicarse la difiísión que han alcanzado las reli
giones más dispares. La crecnc.a en ñlahoma dió lugar a la forinacion de un gran 
t'inperio; sin embargo, la idea era falsa, o falsas fueron otras religiones que, creídas, 
dieron ocasión a fenómenos idénticos.

Está en lo oportuno traer a colación unas palabras del Sr. Euiz del Castillo: Lo que 
hace temibles las revoluciones de nuestra época—que en esto participan del carác.'er que 
han asumido siempre las luchas religiosas—son las ideas en que siempre se amparan, ya 
que la vitalided de una idea es casi ine.rtinguiblc. Es feroz la acometida del inundo obre
ro; pero lo z'erdadcramente pavoroso es que, respaldándola, se yergue una tes:s abstracta, 
como la teoría de Valor, de Carlos Mar.v.”

Quien puede dvitar que tal suceda es el periódico, en cuanto benéfico; quien agrazia 
el-mal es el periódico, en cuanto “genio malo’’. Por eso, el periodista que tenga una 
conciencia! elevada de su misión, comprenderá lo delicado de la misma, y si no se s ente 
con fuerzas para afrontarla, su dignidad le impedirá continuarla.
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Encuesta entre 
escritores periodistas

Contestación de Luis Antonio de Vega

—5w comienso en las letras, ¿fité perio
dístico o literario?

—La dedicación en parte al periodismo, 
¿ha Hier upado sn producción literaria?

—Mis comienzos fueron literarios. Co- —Creo que no ha mermada el conjunto
laboré por primera 
Bilbaíno, y luego en 
periódicos vasconga
dos y algunas revis
tas de América.

—Razones, si las 
hay, de su asiduidad 
periodística.

—No hay ningu
na razón, aparte de! 
amor al oficio, que 
me haya impulsado 
a una asiduidad en 
los trabajos perio
dísticos. En Africa 
ten'a la correspon
salía de un periódi
co de Buenos Aires, 
y luego fui subdi
rector de 'El Faro, 
de Ceuta, y tuve el 
mismo cargo en 
Heraldo de Ma
rruecos.

LUIS ANTONIO DE VEGA, cree tener un 
solo estilo para lo periodístico y lo literario

vez en El Noticiero de mi producción literaria el periodismo.
Hay tiempo para 
todo.

—Clase de perio
dismo que ejerce.

—Casi toda mi 
actividad periodísti
ca está concentrada 
en Domingo. Tam
bién cultivo el re
portaje en 131 Espa
ñol y Fotos, prin
cipalmente, además 
de en la revista 
ri frica, y no con 
mucha asiduidad en 
otras publicaciones.

—¿Es el periodis
mo un genero lite
rario?

—M i opinión es 
çue el periodismo sí
es un género litera
rio. Muchas veces
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un diario vale más por lo que le quit;.n 
de chabacanería que por lo que le añaden. 
Sin una afición literaria juzgo que no se 
puede ser ni siquiera gacetillero.

—¿Escribe lo mismo para el periódico 
que para el libro, o tiene dos estilos?

—Creo tener un solo estilo.
—jLe han movido rasones económicas a 

cultivar el periodismo, o sólo la vocación?
—Principalmente, la vocac'ón. En un 

tiempo estuve trcbajando en Larache en 
periódico donde no nos podían abonar un 
céntimo. Lo hacía con el mismo entusias
mo que si me dieran una retribución eco
nómica.

—Jpor dónde cree haber llegado más al 
público, por sus libros o por su labor pe
riodística ?

—Si he llegado al público por algo, cosa 
que ignoro, ignoro igualmente si ha sido 
por el libro o por el periódico. Tal vez por 
mis trabajos acerca de Africa.

—jHixo libros con stts trabajos perio
dísticos? ¿Por qué?

—Aproveché trabajo.s periodísticos para 
los I bros. Result: ba una labor ya hecha y 
que, a mi parecer, encajaba bien en la 
novela.

—¿Cuál es mayor, su labor literaria o 
la Periodística?

—Tal vez la periodística?
-^¿ Obras Publicadas por usted?
—Las novelas “El Busbir”, “Como las 

algas muertas”, "Los que no descienden de 
Eva”, “Sirena de pólvora”, “La casa de 
las rosas amarillas”, “Chiquita de Bilbao”, 

La d sparatada vida de Elisabeth ” y 
“Amor entró en la judería”.

Libros de reportajes: “Mis amigas eran 
espías”, “Por el camino de los dromeda
rios”, “Espías sobre el mapa de Africa” y 
“Yo he sido Emperador”.

Libros de versos: “Timonel” y “Roman
cero colonial”.

Y una pequeña biografía de Frascuelo.
—¿Periódicos en que ha publicado sus 

trabajos?
—Como todos los escritores españoles, 

he publicado en muchos per'ódicos. En los 
del país vascongado, en El Nervión, No
ticiero Bilbaíno, La Gacela del Norte, El 
Pueblo Pasco, Diario Pasco, La Pos de 
España. Del extranjero, en Caras y Care
tas, Cine Mundial, Pictorial Reznew, Bohe
mia, Social, Diario Bspañol de Buenos Ai
res. De Marruecos, en todos, y lo misn» en 
revistas de temas coloniales. En Madrid, 
en Injonnaciones, Madrid, Ya, Blanco y 
Negro, Mundo Gráfico, etc.

—¿Labor actual literaria?
—He terminado de escribir dos novelas, 

una de Marruecos, “El barrio de las bocas 
pintadas", y otra de Egipto, “Yo robé el 
arca de Noé”. Otra más corta, “S. encar
nado”, que he entregado a la Ed'torial Afri
cana, y dos libros más, uno, “Tierra polí
gama”, que he dado a la Dirección de Ma
rruecos y Colonias, y otro de poesías, ti
tulado “Jalifato de Seda”, al Instituto de 
Estudios Políticos. Estoy terminando otra 
novela, que probablemente titularé “Crimen 
pasional”.

—¿Labor actual periodística?
—La ya señalada, casi toda en Domingo.
—Su comieneo en las letras, ¿fue perio

dístico o literario ?
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Responde Andrés Révesz

—Si prescindiiTWS de la producc’ón “li
teraria” de mi infíiicia y adolescencia, mi 
comienzo en las letn s fué periodíst’co.

—¿Rosones de su asiduidad periodística?
—Fra yo en aquella época estud'ante d? 

Filosofía y Letras. Debuté en el diario Co
moedia, de París, como corresponsal en 
Budapest. Lo que más me atraía, mucho 
más que los escasos honorarios, fué la po
sibilidad de asistir a los ensayos generales, 
los estrenos, las 
funcionas de la ópe
ra, y alternar con 
a r t i s t; s, críticos, 
periodistas, muy es
timados entonces en 
Hungría.

—La dedicación al 
periodismo, ¿ha mer
mado el conjunto de 
su producción lite
ra '-ia ?

—Estoy convenci
do de que el perio
dismo ha mermado 
de modo notable el 
conjunto de mi pn,- 
d'ucción literaria. 
Pero quizá más aún 
que el periodismo, el 
hecho de h; berme 
alejado por las cir
cunstancias (la gue
rra del 14) del am
bi e n te húngaro y 
haber venido a Es
paña, cuyo idioma 

ANDRÉS RÉVESZ, opina que en el perio
dismo basta con poseer claridad, concisión 

Y cierta elegancia

no poseía con suficiente perfección para 
dedicannc a la literatura.

—¿Clase de periodismo que ejerce?
—Ejerzo sobre todo, desde hace más de 

veinte años, el conientario de política in
ternacional.

—¿Usted escribe lo mismo para el perió
dico que para el libro, o tiene dos estilos, 
uno periodístico y otro literario?

—Creo que en mi 
producción iteraría 
se nota el estilo del 
l>eriodista. Nunca se
ré un estilista puro, 
meticuloso. Mis no
velas podrían ser 
a m enos reportaj es. 
No tengo realmente 
dos estilos, si bien 
cuido más el de la 
producción literaria 
(¡ue el de los comen
tar os de todos los 
días.

—¿Es el periodis
mo un género lite
rario ?

—El periodismo, 
cuando lo ejercen 
buenos escritores, es 
un género literario. 
Creo, s[n emb: rgo, 
que no es indispen
sable el marav.lioso

SGCB2021



GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA 1287

est ío de un Eugenio Montes ; basta con 
clar'dad, concisión, amenidad y cierta ele- 
gí ncia.

—¿Le han moiñdo razones económicas o 
cultivar el periodismo, vocación o alqunn 
necesidad de otra índole?

—No me han movido razones económi
cas para hacer periodisniio, sino la voca
ción, el “amor al arte”. Mis padres eran 
gente acomodeda, y yo hubiera podido ser 
catedrático de Instituto; soy licenciado de 
Filosofía y Letras. Ejercer cierta influen
cia sobre el lector me interesa mucho más 
que el dinero.

—¿Por dónde cree haber llegado más al 
público, por sus libros o por su producción 
periodística?

—Creo haber llegado más al público por 
m’s artículos que por los libros. Sobre todo 
por' les crónicas semanales de Blanco y 
PJegro; luego al público femenino a tra
vés de Domingo, y a la burguesía catala
na, por Destino.

I—¿Hizo libros con sus trabajos perio
dísticos? ¿Por qué?

—Hice libros con mis trabajos periodís
ticos porque me lo pidieron varios edi
tores. I I

—¿Cuál es mayor, su labor literaria o 
la periodística ?

—Mi producción periodística es mayor 
que la literaria.

—¿Obras publicadas?
—Si prescindimos de mis articulos so

bres mujeres y amor, reunidos en c neo pe
queños tomos (“Edad y belleza en el 
amor”. “La felicidad en el matrimonio”. 
“La mujer ideal”, “¿Qué es el amor?” 
y “El Anti-Tenorio”, y el sexto y último 
cu prensa, “Así son ellas...”), mis obr; ? 
literarias son pocas: cuatro novelas: “La 
periodista y su rival”, “Contrato de rse- 
sinato”, “Se le fué el novio”, “La novia 
invisible” y un tomo de breves biografías, 
“Vidas de amor”, que considero hasta 
ahora el mejor de mis libros. Estoy, es
cribiendo una biografía de Eleonora Duse 
y uno novela humorística: “Me sobra di
nero”. No considero como obra literaria 
“Los Balcanes, avispero de Europa”, ni 
otra obra voluminosa que preparo : 
“Treinta años trágicos”.

_¿Periódicos en que ha publicado sus 
trabajos, y temas de estos?

—En España, mis primeros art.culos se 
publicaron en La Acción, de De gado Ba 
rreto. Luego colaboré asiduamente en La 
.dación, El Día, Iberia, El Sol, y desde 
el 1 de enero de 1922 soy redactor de po
lítica internacional de A B C. He colabo
rado también en varios diarios de provin
cias.

—¿Labor actual periodística?
__Escribo en Destino^ Mundo, Semana y 

Lima y Sol.
—¿Labor actual literaria?
—Los libros mencionados que preparo.
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Las ilustraciones

en linóleo

de la revista "Spes"

Por CECILIO BÀRBERÀN

/7 A prensa del mundo actual comienza a apuntar nuevas exigencia» de orden 
estético con respecto a la ilustración, dignas, pues, de tenerse en cuenta. Es in 

que el progreso de las artes gráficas fué tan total, que está justificado que se relega^ 
ran al olvido infinidad de técnicas y conceptos que hasta un reciente ayer Ilustraron 
las páginas de nuestros periódicos y revistas.

Pero esta misma perfección, por ese complejo que con tanta frecuencia se opera en el 
mundo intelectual o artístico de los pueblos, hace sentir hoy la necesidad de un arte 
más personal, sellado por la sensibilidad del hombre, para exornar, en cuanto a ilust- 
tración, la imagen que nació de la fantasía creadora del mismo.

Esto, sí se observa, bien puede ser la vuelta al verdadero concepto de la ilustración; 
de aquella que comienza a decorar las páginas de los libros sagrados por medio de los 
amanuenses conventuales; luego ¡lustra los cronicones y códigos que van escribiendo 
la vida de los pueblos y, por último, se expanden con tan inusitada amplitul, joor el 
mundo cuando éste siente el primer gemido del tórculo impresor, precursor de la rotativa.

Seguir la historia de la ilustración gráfica del libro y del periódico hasta nuestrosi 
días, es relativamente fácil. Ello origina un esplendor como el que actualmente vive este 
género, hasta el punto de ser el grito más escuchado que hoy interesa al hombre mcí- 
derno.

Pero, ¿posee esta ilustración, por lo general, el matiz artístico con que el hombr^ 
la concibió? Excelentes son, en verdad, la mayoría de sus reproducciones; pero observa
mos que su misma suficiencia aniJla la más personal matización. La igualdad en lo per
fecto caracteriza, indudablemente, la mayoría de estas reproducciones plásticas.

Contra esta perfección fría nace la disidencia de unos cuantos ilustradores de Mu-
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«Mensaje a la Virgen», por José Luis
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nich, que allá per el año 1928 abren a la ilustración el. campo del linóleo. Este pro
ducto industiial facilita al artista grabador la gran ventaja oc su docilidad y de su eco>- 
nemía para poder realizar con ella la obra de ilustración más personal. La materia 
es rica para todas estas ventajas; per un lado, ofrece la ductibi'lidad deF cobre para b 

ob'a del incisor; per otro, guarda una gran analogía con la madera para conseguir cor^ 
él 'ia mancha concreta de los planos xilográficos. Si a esto unimos, como anunciamos, 
economía, fácil es adivinar el porvenir tan amplio que ofrece el procedimiento al m d 

no ilustrador
Interpretándolo así, un grupo de artistas grabadores gallegos ha formado con el mis

mo una escuela. Su origen procede de allá por el 1930, en que alguno de los artistas 
de este çueb'o lo trae cemo fruio nuevo de un viaje por Alemania. El procedimiento del 
linóleo pronto tiene la fortuna de extenderse inusitadamenie, al ser cultivado por Jos 
artistas más repre entativos de Galicia. Esta región, igual a un inmenso paisaje barroco, 
en donde la elementalidad y la reciedumbre del mismo están solicitando censtantenvente 
la obra ¿el grabador, encuentra en 01 linóleo el procedimiento gráfico que mejor puede 
representarla. Y de aquí nace esta escuela de ilustradores que tiene su sede en Pon- 

tevedra. ‘
La publicación que .ofrece sus páginas a obra de esta naturaleza es la revista 

"Spe ", ó gano ¿e la Juventud de Acción Católica; o sea, páginas en donde se reflejan 
la cultura religiosa del más selecto grupo de la juventud de aquel grupo céltico. Unai 
vez más es en este caso el más a'to principio espiritual el que inspira obra tan original.

¿Qué pretendieron realizar los ilustradores de la revista "Spes"? Diríamos que, en 
primer término, quisieron exhumar el clasicismo ilustrativo que exornaban ciertos li
bros p ’mitivos de la Iglesia. Esta aspiración la logra con notorio acierto Paixa Gil, con 
su "Christus" y "La oración del Huerto". Sesto, con su "Marcos"; José Luis, en "Rosa 
mls'ica" y "Mensaje a la Virgen", amén del malogrado Turas, en su "Adoración ce los 
Reye-." y "San Bruno". En este aspecto, los linóleos actuales parecen clás cas xilografías 
ilustrativas. Ninguna obra como ésta conserva el primitivo aroma del brote espiritual al 

que deben su origen.
Per;, 'a ilustración en linóleo abarca tal amplitud, que pudiéramos decir que los 

recoge todos. Ello nos lo prueba la obra de Carlos Sobrino, recogiendo cuad es de la 

vida y del urbanismo gallego. "Retorno d'ami.a" y "Contos d'avelka", son estampas en 
¿onde se capta toda la vida de un pueblo. Asimismo, los linóleos de Pintos Fonseca plas
mando todo el ambiente típico y monumental de la región. "Cruceiro de le Santina" y 
"Santa Clara", rincones pontevedreses, son, en cuanto a técnica y concepto de ilustra- 
c’ón. obras de un grabador que supera con el linóleo el propio campo, del género. Eslío 
nes hace ver la perfecc'ón y variedad que con el mismo se puede oon eguir. Igua* 
cabe ¿ecir con respecte a la ebra de Pórtela Paz y .Torres Martín, expositores también de 
sus estampas, como aquéllos, en el Salón de la veterana Asociación de Escritores y Ar 

tistas Españoles, de Madrid.
¿Qué dicen estos linó'eos a la ilustración de la prensa moderna? Ellos les abre una 

puerta de renovación de amplitud inusitada. La lección no puede ser, también, más pro 

vechosa.
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«Cruceiro de la Saníiña», por Pintos Fonseca
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«Astillero», linóleo de Torres Martín
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De la caricatura
cómica a la patética

Por LUIS LOPEZ MOTOS

M
uy vasto, es el campo del humor. Si 

por un extremo limita—limitando, 
rasando su vuelo—con lo cómico, 

por el sentido opuesto llega a establecer 
sus fronteras muy dentro del más con- 
niovedor dramatismo. Del llanto a la ri
sa—los dos polos de la emoción huma
na—el humor recorre toda Ip- escala 
emocional. Todo clima espiritual es pro
picio a su desarrollo. El humor puede, 
pues, brotar limpia e infantilmente alegre 
o amargamente triste, optimista y pro
metedor o con desaliento fatalista, mali
ciosamente agudo, hiriente o romo de in
tención. De cualquier modo su insólita 
acción obra como benéfico refrigerio 
para la mente del hombre, 'enfebrecida 
por el recto razonar, como un consuelo 
brindado a la desventurada criatura que 
infructuosamente pretende someter a da 
ros juicios los más ocultos designios. El 
humor enseña al hombre a reírse dd 
hombre; esto es: a reconocer sus vicios 
y debilidades, sus locas ambiciones y 
sus impotencias.

Ante el ligero humoi’ de lo cómico el 
hombre'rinde su orgullosa ansia de ver
tí a d e s trascendentales, entregándose 

abiertamente con sus risas a la más pu
ra eutrapelia. La risa del hombre es, 
entonces, la pregonada confesión de su 
amor a lo humilde y a lo jovialmente 
trivial. El puro y buido humorismo que 
ridiculiza a las más altas y formales es
peculaciones logísticas, hace comprender 
al hombre la brevedad de sus límites hu
manos para hallar la verdad última.

Tal vez, pues, sean en el aspecto moral 
igualmente importantes y saludables pa
ra el alma humana la risa banal que 
se recrea en sí m sma, original y cando
rosa, propia de los espíritus sanos que 
la risa pensativa y aleccionadora que 
provoca el humorismo en permanente ac
titud de casfgo; mas el valor ejempla- 
rizador de esta última le prestan un 
mayor valor social.

4: * *

rrácticamente, que es como decir pe
riodísticamente, la caricatura, que utili
za toda la gradación de matices hurno- 
rísticos, ofreciéndosenos risueña o hila
rante, irónica o socarrona, incisiva o sar
cástica, intencionada o mordaz, puede

(F¡g 1) — La bolsa del avaro.—El dinero como fin.
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iFig. 2).—’’cstguerra

rlíisificarse, y ele hecho se clasifica, en 
dos grandes grupos definidos, con mar
cados caracteres diferenciales: la cari
catura cómica y la/ patética. Si, como 
hemos dicho, lo cómico, como lo humó- 
rístico, 'cobran alto valor moralista, in
telectual y artísticamente la caricatura 
simplemente cómica ha de quedar en 
inferior plano que la patética. Como pu
ro chasco se ha definido a los efectos 
cómicos, y como salida ofrecida a la en
cerrada razón se ha considerado a los 
efectos humorísticos; itero se extienden 
a más amplios términos la diferencia en
tre ambas modalidades festivas. K1 efec
to de la caricatura cómica e.s súbito, y 
repentinamente desaparece, sin dejar 
huella sensible en el ánimo del lector; 
la impresión de la caricatura patética 
se graba en el pensamiento, proyectán
dose en reflexiones posteriores. Ta ex
pectación que suscita la caricatura có
mica se desvanece instantáneamente 
tras su comprensión. El pinchazo humo

rístico hiere, inoculando un veneno per
durable.

Después de reírnos de un suceso o 
situación cómicos, nos avergonzamos de 
la vacuidad de nuestra reacción. Des
pués de reírnos de una idea hujnorís- 
lica, nos avergonzamos dç nuestra mal
dad. Acaso sea ésta la más notable di
ferencia entre los do.s extremos del hu
mor. El sentimiento de la vergüenza 
por nuestra c.ruel disposición de ánimo 
nos humilla y corrige, nós hace mejores. 
De ahí (|ue se haya afirmado que la más 
cáustica caricatura esconde un grado de 
ternura.

"Da iionía — indica Schopenhauer — 
comienza seriamente y acaba riendo; el 
humorismo sigue el proceso contrario.” 
"Por más «lue uno se resista a aceptar 
este misterio—observa el escritor nor
teamericano Max Eatsman—, un chiste, 
para serlo, debe empezar por ser serio.” 
Pero si la ironía, seria en principio, ter
mina riendo para dejarnos serios final-
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mente, el humorismo nos deja como re
cuerdo una comprensiva y dolorosa son
risa. Porque si separada y sucesivamen
te se manifiestan en lo cómico la risa y 
la seriedad, fundidas o mezcladamente 
se nos ofrecen en todo motivo humorís
tico.

El efecto humorístico es provocado 
deliberadamente como una broma; pe
ro una broma detrás de la cual se tras
luce la profunda gravedad de lo que se 
esconde. Puede haber—y existe—una 
clase de humor (jue signifáiue burla 
mortificante, y aiín escarnio. Cuando 
Lázaro, el de la magnífica creación de 
Peliú y Codina, advierte que “la Dolo
res” se mofa de su ingenuidad, se re
signa a .sufrir calladamente; pero ex
clama:

“...pero tu risa..., tu risa...
¡sería mi perdición!”

De la caricatura inocua y divertida a 
la que entraña dolor o dura diatriba, 
hay la misma diferencia psicológipa que 
la que existe entre el inocente • niño y el 
hombre experimentado.

Gracia limpia es la del niño al que su 
madre enseña a rezar, que no se con
tenta con pedir a Dios “el pan nuestro 
de cada día” y propone ambicioso: 
“¿Pan sólo, mamá? Chocolate también; 
¡chocolate y bizcochos!”

Amarga gracia causa el pobre padre 
de familia que, para consolar a sus hi
jos, que lloran hambrientos, trata de en
gañarlos cariñosamente:

—Si no calláis, no os daré pan. En 
cambio, si calláis... os contaré un her
moso cuento.

Es fácil de advertir en el primer 
ejemplo—chiste cómico—cjue el regoci
jo que nos produce se evapora al com
probar su puerilidad, pues todo se re
dujo a comprobar el natural desconoci
miento del lenguaje figurado, de kx me
táfora, que ha de mostrar todo niño. 
En el segundo caso-^chiste humorísti- 
pp—, la sonrisa que momentáneamente 
pueda provccarnos se troca, con la re
flexión, en un sentimiento compasivo. 
No ha de extrañarnos, pues, la af rma- 
ción de que la postura espiritual del ca
ricaturista que zahiere, sentando fama 
de cruel, sea la de amar a su víctima.
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•condoliéndose de sus vicios, defectos y 
desgracias. Ya lo dijo el gran humorista 
inglés Galsworthy: "¡Cuánta amarga 
reflexión cuesta al hombre escribir una 
idea humorística! Los humoristas su
fren por hacer felices a las gentes.”

Es en la tragedia, según el feliz pro
verbio, donde se encuentra el más puro 
humorismo. En la desventura humana 
halla el caricaturista mejores temas pa
ra sus creaciones. Los más dolientes mo
tivos los convierte el caricaturista en 
asuntos risueños para que nos duelan 
más hondamente. No ya dolor, sino amor 
nos inspiran las ideas ridiculizadas y 
los personajes caricaturizados. E.s des
pués de reír la gracia del niño cuando 
le estrujamos cariñosamente, en un im
pulso incontenible de reavivado cariño, 
■como es la persona burlada quien mejor 
recaba nuestra simpatía. Genial domi
nador de los resortes humorísticos, 
Gharles Chaplin aparece en la pantalla 

infelizmente maltratado por el destino, 
y se escarnece a sí mismo para suscitar 
el amor de los espectadores.

En aquel deseo de comentar ideas pa
téticas, el caricaturista, que no puedi? 
especular, como el actor o el escritor, 
ccn su iiropio infortunio, llega a elegir 
como tema de sus dibujos y comentar 
r os los símbolos y atributos más fúne
bres o sagrados, más serios y patéticos. 
Con el popular símbolo de la muerte es
tablece filosóficas comparaciones mora- 
lizante.s (fig. 1). Valiéndose del sagrado 
signo de la cruz, expresa la tragedia es
piritual del vencedor de toda guerra, se
renado de su pasión bélica (fig. 2).

Como excepción, la caricatura, gene
ralmente sermoneadora y cordial, se 
ofrece severa (fig. 3). Peca entonces el 
artista, que quiere corregir un pecado 
ajeno pretendiendo la existencia de una 
justicia terrena absoluta.
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Manchester Boddy
Y e 1

"Illustrated Daily News"

I A audacia ha sido siempre patrimonio de los vencedores. Por ello, Manchester
Boddy ha vencido.

En 1926, el "Illustrated Daily News" era, sin duda alguna, el periódico peor de k>s 
editados en los Estados Unidos. Este periódico, propiedad de un Vanderbilt, estaba des
tinado a desaparecer, cuando Manchester Bcddy, Chester, como le llaman en Norteamé
rica, hizo su aparición y su audaz petición de encargarse de dirigir el periódico, sin an
terior experiencia periodística y sin dinero.

Lo absurdo mismo de la pretensión, hizo posible que la sentencia de muerte del pe
riódico fuera cementada por la de ser dirigida por Boddy.

Vanderbilt reunió dinero, algunos directores de otros periódicos cooperaron también, 
y Chester Boddy comenzó a trabajar, siendo director, redactor jefe, columnista, etc. etc., 
todo en una pieza, por amor propio y por verdadera vocación periodística.

Muy pronto, el "Illustrated Daily News" comenzó a aumentar su tirada, haciéndose 
en los círculos populares, y poco a poco, imprescindible su lectura.

Manchester Boddy nació ep Lake Tapps, Washington, en el año 1892, siendo el hijo 
segundo de una familia de cinco hermanos.

Su primer trabajo, y por el cual cobró treinta dólares al mes, fué el de ordeñador en 
úna granja. Posteriormente, pasó al "Washington State College", en Pullman, donde apren. 
dió a vender baterías de cocina de aluminio. Sus aspiraciones le hicieron abandonar el 
comercio culinario para dirigirse a Nueva York, donde de nuevo tuvo que ganarse la 
vida vendiendo, aunque esta vez fueron enciclopedias.

El día antes de salir para Europa, como teniente de Infantería, contrajo matrimpnio 
con la señorita Berenice Mand Klotz, de Illinois. Su carrera militar, comenzada el 1 cíe 
enero de. 1918, terminó en el bosque de Argcnne, siendo repatriado en mal. estado días 
antes del armisticio.

Después de algunos meses pasados en un hospital, Boddy se comprometió a vendar, 
corriendo con una pequeña comisión, una serie de folletos titulados "La Guerra Europea". 
El rotundo fracaso obtenido obligó al matrimonio Boddy a trasladarse a* Ulaine, en cuyos
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bosques, después de comprar una tienda de campaña, vivieron algún tiempo, al cabo del 
cual, y vendida la tienda, se presentaron en Nueva York ccn sólo ocho dolares dis

ponibles.
En aquella ocasión, el buen humor y la confianza de Boddy no decayeron un ins

tante. Tenía confianza en sí mismo, y por ello, al llegar al hotel con su mujer y^^ocho 
dólares, pidió "una habitación y una ocupación. Ambas cosas antes de las cinco...".

Y ántes de las cinco, Chester Boddy tenía una colocación de setenta y cinco dó. 
lares semanales. Aquel invierno tuvo que dejar sus ocupaciones y trasladarse a los 

Angeles, por prescripción facultativa, ya que por aquel tiempo estuvo muy grave aque
jado ce' pulmonía doble y el clima de Nueva York le era muy perjudicial.

Un nuevo éxodo de la familia Boddy, que llegó a los Angeles sin conocer a nadie, 
sin trabajo y sin dinero, ya que sólo contaban esta vez con cincuenta y cinco dólares 

para hacer frente a 'las necesidades más apremiantes.
Una equivocación, que le condujo tras unos señores que entraban en un ascensor, 

a un banquete de la Junta de Comercio, marcó para Chester el principio de su ininte. 

rrumpida carrera ascendente.
Después de. dedicarse a la publicidad, de cuya práctica sacó enseñanzas provechosas, 

cuando más tarde se hizo periodista, pasó Boddy al cargo de editor y salvador del senten

ciado "Illustrated Daily News".
Al frente del periódico de Cornelius Vanderbilt, Boddy no se limitó a efectuar las 

tareas rutinarias.
Por su propia iniciativa, comenzó una campaña en contra del vicio, campaña escan

dalosa por las circunstancias políticas del momento. Boddy consiguió aumentar la venta 
con esta campaña, pero durante algún tiempo él, y el redactor-jefe Joel Rickman, tu

vieron que dirigir el periódico desde la cárcel.
Después de un juicio, durante el cual habló tanto Boddy que uno de los miembros 

del Jurado hubo de p-eguntar si estaban interrogando a Boddy o era éste quien inte
rrogaba a ellos, ambos directores fueron puestos en libertad.

Esto contribuyó, naturalmente, a aumentar la venta del periódico, que si bien no re
partía dividendos, pe-mitió a Boddy asignarse un sueldo de 20.000 dólares anuales, que a 
petición c'el Consejo de Administración fué aumentado a 35.000.

Boddy posee una extraña particularidad, causa, sin duda alguna, de la mayoría de sus 

éxitos periodísticos,
Boddy cuenta con el don de la predicción. Tres meses antes de la firma del Tratado 

germano-soviético, Chester lo anunció en su periódico, anunciando asimismo la ruptura 

y subsiguiente declaración de guerra entre Alemania y Rusia.
También anunció la invasión de Africa del Norte un mes antes de que ésta tuviera 

lugar, dando Ocasión con estas predcciones a que sea llamado su departamen'to el 
"crystal ball", aludiendo de esta manera a la bola de cristal, o donde leen el porvenir 

utilizadas por las sibilas.
Al comenzar la guerra actual, Boddy accedió a dar unas charlas semanales por radio 

sobre noticias y conjeturas sobre la guerra.
Para estas charlas tuvieron que practicarle una delicada operación en la garganta, 

resentida desde que en la guerra del año 1914 fué gaseado en Francia.
Los resultados satisfactorios de dicha operación han hecho que los enemigos de Chester
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Boddy le llamen "El Frank' Sinatra de la radio para aoiteronaa". Naturalmente, Maches, 
ter Boddy no se ofende por ello y continúa acudiendo dos veces por semana a los es. 
ludios para situarse ante los micrófonos y charlar de la guerra.

Chester Boddy se encuentra muy lejos de su época de tienda de campaña. En la 
actualidad es el afortunado propietario de una hermosa finca que quizá le recuer e

tiempos en que ordeñaba vacas.
Ahora, gracias a su periódico, 

“Daily News" y Chester Boddy son 
de Francia, es una de las personas

El dice que su mayor aspiración __ . . „
del periódico Noticias Diarias, un párrafo que anunciara: "Hoy no hay noticias

Pero estamos seguros de que si esta ilusión se realizase, el dinámico Manches

que es tanto como decir a su iniciativa, pues el

una misma cosa, el;1 teniente que volvió moribundo

más consideradas en Los Angeles.
sería colocar en grandes titulares, debajo del nombre

Boddy no podría sobrevivir al suceso.
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Por EDUARDO COMIN COLOMER

DESDB que Marx lanzara, come) insulto y reta a la Cristiandad, su frase, tristeniente 
cliebre y famosa de “La Religién es el opio del pueblo”, pudo comprenderse qw su 

sistema no solamente pretendía destrocar los fundamentos clásicos de la civüisación 
—religión, patria, familia—, sino que el programa ateo pasaba- a constituir uno de los 
puntos de lucha del doctrinario y sus seguidores, que hadan realidad las diferentes 
especulaciones filosóficas que en períodos anteriores habían caractericado toda la obra 
dd los zttopistas del socialismo.

Aquel concepto del m-ilcnarista de -Treveris, que tras las sangrientas jornadas que 
precedieron ti la revolución comunista que derrocó a los cares rusos, llegó incluso a 
grabarse como lema y emblema en el frontiscipio de lo que habían sido templos, dió 
lugar a una de las más importantes ramas de acción del Komintern-, desde e( propio 
instante de su fundación (1919), infiltrándose como postulado de orden político en la 
obra que habían- de realizar las diferentes organizaciones internacionales que como 
poderosos tentáculos de captación y subversión, comenzaron a extenderse sobre* el mundo 
desde, la fortaleza o Krcmlim, residencia de los patriarcas del bolchevism-o.

En los primeros tiempos de la cdtnpaña atea, bastaron los diarios “Pravda”i (“Ver
dad”)' e “Izvestias” (“Not’cias”), para dirigirla; pero a partir de 1925 en que se instituyó, 
con carácter oficial, la llamada “Internacional de .Librepensadores y sin'Dios", el sit- 
premio jerarca del “sindiosismo”, Goubelm'ann, más conocida por “ Yarolawski”, estimó 
de interés la creación de publicaciones especíeles de propaganda, con las que poder 
hacer intercambio con filiales extranjeras y de pasada, con certero instinto de psicólogo, 
suministrar material en apoyo de la obra 'y como base de la acciód atea.

Mas, paca lograr aquellas fines, necesitaba reforzar sus posiciones en el interior y en 
el exterior. Dentro de los frentes de la U. K. S. S. contaba con viveros de tanta fuerza 
como los Komsomoles (Juventudes Comunistas') y la Internacional Roja Femenina; fuera
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df aquella demarcación, en Bruselas, 
una Internacional de Librepensado
res, un poco agonizante, trataba de 
acaparar las corrientes ateas de re
publicanos y liberales bajo la trilogía 
masónica “ Libertad*Igualdad-Frater
nidad”. En esta organización se apo
yó, pues, Yorolasvski, con el propó
sito de desbordarla en cuanto tuviera 
montado un tinglado de mayor soli
des; y de aquí que al surgir su ente, 
Austria, Checoeslovaquia, Francia, 
Alemania, Bélgica, Dinatnarca, Espa
ña, Polonia, Suiza, Holanda, Grecia y 
Méjico fueran presa fácil, tanto en la 
masa obrera, de ideología afín a la 
Internacional roja, como en medios in
telectuales, atraídos, en primer mo
mento, por la novedad de la cues
tión.

Pero en Rusia la obra, pese al ateis- 
fno que entraña la propia ideología 
bolchevique, htibo de ser muy profun
da, pues pueblo sumiso y supersti
cioso, por naturaleza, guardaba en el 
fondo de su corazón un respeto cre
yente a sus iconos y una subordi
nación temerosa- a los perseguidos Popes.

Yarolawski hubo de montar, por consiguiente, un aparato de extraordinaria poteur- 
da; y este fué la “Asociación de Ateos de la Rusia Soviética'’, con ratees profundas 
entre las juventudes, ejército y masas, plenas de euforia ” sind'osista .

Con arreglo a la tónica general de --las demás organizaciones de Ick Fbonifnteni (abre
viatura d?. “Komun'stizesky Internacional" o “Internae.onal Comunista”), Yarolaz'sky 
pasó a ejercer las funciones directoras del ateísmo bolclieznque en el Comité Central 
de la Asociación, secundado por un zMcepresidente y siete zocoles y teniendo como í»- 
tidades subordinadas a las siguientes:

“Oficina de organización”, director, Olecizik.
‘‘Ofiona científica”, bajo el mando de Lukacevski.
"Oficina para la cuestón de los lectores”, regida por Putinzoz', y
"Oficina de propaganda en el extranjero”, a cargo de Sezob.

Inmediatamente ya, surgió la “Sección editorial”, bajo el nombre de “Ediciones 
tíesboynik” o “Ediciones El Sin Dios”, para titularlo todo en nuestro idioma, que 
hubo de establecerse independiente de la “Asociación de Ateos de la Unión Soviética”, 
en cuanto a edificio se refiere, haciendo su sede de la casa número 1 de Gratatmi peenlsk, 
mientras la organización rectora la tenía en Neglinaia, 21.

Gn muy poco tiempo, afirmados por el "Plan quinquenal antirreligioso” (ukase de
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Stalin de IS de' mayo de 1932), lanzáronse scis publicaciones dissitas: un diario y seis 
revistas, cuyos títulos y cuerpos de redacción fundacionales consignaremos a continua
ción :

Diario “Besboynik”.—Redact or-jefe, Yaroslovski; vice redactor-jefe, Loghinov; secre
tario, Orlov. Contaban con dos oficinas especiales: la de Correspondencia y Propaganda. 
llevada por Adamovic, y la de Literatura, en la que Cradov ejercía las funciones de di
rector.

Todos estoá elementos procedían ,casi en su mayor parte, do los “Komsomoles”, pues 
es, precisamente, en la juventud comunista, en donde los dirigentes del bolcheznsmo tie
nen cifradas sus mejores ilusiones.

El diario citado apareció en 1932; precisamente el día en que comenzó a\ elaborarse 
el “Plan quinquenal antirreligioso”, terminando en el 1936. Sus proyectos, llevados a cabo 
ezt dicho tiempo, fueron: “Clausura de todas las escuelas religiosas, serminarios y cursos 
teológicos. Aparición del diario “Sin Dios”.

Los hombres del diario “Sin D'os”, tenían o su cargo la confección de la revista del 
mismo título; publicación qidncenal de la que ojrecenws muestra gráfica por reproduc
ción dc' portadas como ilustración del presente artículo.

Podemos considerar el diario y rezñsta citados, como lo.<! medios fundamentales dc la 
propaganda atea. Peco ello no quiere decir que pretendamos restar importancia a “Anti- 
reíghiosnik” (“El Antirreligioso”), rezñsta que tambiién controla el presidente dc la “Aso
ciación de Ateos”, teni^fdo como adjunto a Lakaccz>sbi.

Y una z/ida más independiente, aunque siempre bajo el severo control de los “ Sin 
Dios”, era llevada por la tmnbién revista “El Ateo”, de circulación más reducida.

Tras esta enumeración, solamente nos resta añadir dos nuevas publicaciones, también 
de carácter periódico, lanzadas con un fin, determinado en el título, “El Sin Dios en la 
Fábrica” (redacción, en Petroska, 11, Afoscú), del que fué' responsable Kostalcvskaja, y 
la también con el mismo nombre, en tirada especial pa’-a el Norte y el (Jeste, que tiene 
su ofiema en Leningrado, avenida del 25 dc octubre, número 89, siendo dirigida por Pu- 
sanov. No obstante la igualdad de los títulos, ambas son independientes entre sí'; pero 
obedecen en su creación al maquiavelismo bolchcz'iquc, conocedor perfecto de la psicolo 
gía de sus ciudadanos y consciente, 'por ello, de lo que cada territorio necesita.

' *

De entre todos los periódicos ateos que se'publican en la Unión Soviética, solamente 
la revista quincenal “Besboynik” atrae nuestra atención. Sus portadas, como toda la 
confección, constituyen una ofensa permanente, grosera, a los sentidos religiosos. La Di- 
zñnidad es representada grotescamente, con alegorías a esos jundamentos mar.vistas de 
que la Religión es el más fuerte instrumento de ‘opresión del pueblo.

Además, desde que inició su publicación, el “S’n Dios” tiene una misión que revela la 
astucia sozñética; y la vemos reflejada en una de 'las portadas que se reproducen, donde 
una chiquilla aparece leyendo un ejemplar del diario homónimo. “Penetrar en la infan
cia”, podría ser el lema del “Besboynik”, porque eso es lo que inspiró a sus creadores; 
de aquí también lo numeroso de las ilustraciones que en la revista- absorben casi todas 
las páginas, siempre en el mismo 'estilo grosero, dc intención política, característico del
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■•sincliosismo" „„c »/ “importado”, por ejemplo, a m.eeiro 
rep,es,mnlee libelos ,„e se lilo'oro,, Traca" J. “Fray Lazo . de Valeneu, 
lia” »1« dirigió el equivoco Sancho Carrerons, más conocido por Laura Brunet . 
Ateo”, revista mensual de Bernard,. Franco, órgano del “Grupo Nata» , 
con nms fnerca de aqMllas “Dominicales del Librepensaraento , masan,co-anarqnrslas po 
les catira costados, romo s„ director a impresor, el mtsmo IFakcts; y. para 
descripción de aquella floración periodistica (?), ve inspiró el coman,smo de e.rporta- 
cUn, la propia “Bblioteca de los Sin Dios” dirig-,0 Aagnsto Fi-.ero. may en contacto 
con la "Casa c los Sin Dios”, establecida en la calle dé la Fallcsla »«««•» 4 2. .

íí comparamos catlqniera de las pMeaeiaae. españolas n,e,,cañadas con 
de la revista “Besboynik”, enconirarcnos mm diferencia perfectamente establecida 
cnanto al contenido se refiere. Mientras les editadas en España atienden 
al “ant clericalismo”, ridicnlisando y tmtncillando el sacerdoco y las insiduciones rcl 
giosas, en las bolchevigncs toda la acción se dirige contra la dimmdad. De una de las 
viñetas de “El Sin Dios en la Fábrica” de Leningrado”, sacamos iin pie en el que se co- 
nteda qne el Supremo Hacedor, cma espíriin. es absorbido por una. maqiima de vef or

Pero volviendo en nuestro comentario a la diferencia apuntada ™ de^-^ 
señalar el porqué. Rusia, con « revolución culminada, con la devastacón de la Iglesia^ 
elimmados los ll^ra. de la Religión, ha de atender, únicanienle, a,mPed,r que en los 
pechos de los ciudadanos pueda quedar ,m álonu, de veneracón hac a lo Suhitnic. En L 
paña, por el contrario, aquellos tiempos eran preparatorios: y necesitaban los qne nos 
vendieron al comunisnto de e.vportación c.cilar el odio a los curas y re gto . 
barrera cuya destrucción inicial era pale del programa aleo con que íbamo., a se' c^t’H ' 
dos. Bn las dos épocas en qne la ola roja se desbordó por nuestro país (1934 y 1936), que- 
daron demostrados los objetivos de las propagandas.

♦ * *
Hubiéramos podido ilustrar este trabajo con las reproduceioncs de abundante mate

rial “síndiosista” bolchevique. Pero es de tal calidad el sentado del bwn gusto nos 
obligó a omitirlo como innecesario. Estimamos que ya es bastante con lo que ofrcc

Para terminar, como prueba- de la afirmación de que el ‘-Besboynik” es el portavoz 
del ateísmo - bolchevique, rcproducircmsos el llamamiento que insertó dicha revista en su 
número de 1." de mayo de 1934:

Cuáles son los libros que han producido en ti más fuerte respeto a la destruc
ción de tus ideas y de tu mentalidad religiosa? Haz todo lo posibló para recordarte de 

sus títulos e indicárnoslos”.
“2.“—¿Qué pasaje especial de estos libros han matado tu fe o te ha fortalecido en 

tu ateísmo?”
‘•3.o_¿Q„é libros antirreVgiosos no te han convencido cuando eras creyente?”
Terminaba la soflama recordanda la obligación- de indicar la edad, jecha en que ‘se 

volvió, ateo”, situación social en aquélla época, sc.ro y grado de instrucción. Todo ello 
había de remitirse a “Edic.ones antirrel.giosas del Estado .

Después... la nube de folletos, libros, 'proclamas, etc., que ajustadas luego a la psico
logía de cada país, por especialistas del ateísmo, hahic.n de proseg-uir el cnvcncnanucnto 
ideológico de las masas...
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Hablemos un poco de la- “confecc on" di’/Besboynik No es^ desde btego, uner- obra 
de arte ni en sus páginas hay destellos de un conocimiento perfeetd de las reglas de lo 
imprenta y de la estética. Su contenido principal son los grabados; y si los que lucen 
algunas portadas repugnan por su¡ impiedad o chabacaner’a, los interiores están a nvucho 
uujyor niifcl, dentro de esa “valoraciónTexto va, realmente, muy poco. Anécdotas, «a- 
rraeiones cortas a base de “sindiosismo" y siempre representaciones obscenas que ni aun 
la dureza de la campaña atea es suficiente para] justificarlas.

El otro lado del traibajo antirreligioso se encamina a afirmar la idea de que la Religión 
y el Capital son dos fuerzas opresoras; de aquí que se busqiiC) como medio adecuado para 
penetrar en los cerebros, el de la representación gráfica.

Además, su “gran público” son los niños y la juventud; por ello la profusión de his
torietas y grabados que ensucian sus páginas. Esto es, pues, la rezñsta “Bcsboynik", por 
tavoz del ateísmo bolchciñque.
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Drew Pearson, columnista 
de la Prensa norteamericana

Por MARGARITA .SUAREZ

Drew Pearson, columnista y cüine.itíA- 

dor norteanKTicano, es uno de los 
period'stas que goza de mayor in

fluencia entre sus lectores y radioescuchas.

Pearson no se detiene ante nada, aunque 
esta audacia le proporcione a menudo pro
pios disgustos y anuenace proporcionarlos a 
los demás.

El 21 de noviembre de 1943, Pearson. 
trémulo de indignación, anunció por la ra
dio que el general Patton había abofeteado 
a un soldado mutilado, desencadenando so- 

el general la más terrible tormenta.
La persuasión y calor prestados a la de

claración de Pearson atrajeron sobre Patton 
las maldiciones de madres norteamericanas, 
4ue veían sus hijos expuestos a las bo
fetadas del general ; la expulsión fulminante 
del club en el cual éste era socio de ho- 

la petición por parte del senador 
Pepper, de la Florida, de una corte marcial 
Wra el iracundo general y la esperanza de 
9tie sus mismos soldados le asesinaran.

En realidad, el esp'sodio era cierto. To
dos los corresponsales que se encontraban 
en Africa tenían conocimiento de ello, sien
do incluso, algunos, testigos de vista, pero 
ninguno se había atrevido a enviar la no
ticia a Norteamérica.

Y Pearson lo hizo.

Rad'ó la noticia, porque Pearson posee 
la fórmula exacta para obtener el éxito so
bre la opinión pública, fórmula que está 
compuesta por indiscreción agresiva, des
treza particular para crearse enemigos, par
ticularmente, poderosos ; habilidad para
constituirse a sí mismo foco de interés, en 
vez de la noticia ; imaginación para orga
nizar controversias, cuando no hay mate
ria sobre la cual discutir y poder para ro
dear la noticia más trivial del más dra
mático sentido.

Esta fórmula puesta i«i prácti<a por 
Pearson le ha concedido el título de “es
critor que nxás influencia ejerce sobre sus 
lectores en toda la nación”, después de
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haber efectuado una votación bntre sus 
compañeros de Washington, algunos de los 
cuales se hallan en franco desacuerdo con 
él, con un total de cincuenta y seis votos, 
exactarríente el doble de los que tenía su 
contrario Walter Ljppniann.

Para Drew Pearson existen muy pocas 
cosas en lia ipolítica norteamericana que 
deban ser silencadas. Exceptuando aquellas 
informaciones que exigen el secreto más 
absoluto, por ser de seguridad militar, to
das las demás son consideradas como sus
ceptibles de ser publicadas. Así, radió que 
Cordell Hull había expresado su deseo de 
ver “desangrarse” a Rusia, sugerencia que 
le valió ser llamado “embusterio crónico” 
por el Presidente Roosevelt.

Estos epítetos divierten a Pearson hasta 
el punto de que una vez, en su columna 
diaria, reprodujo íntegra la charla de Me 
Reliar, un senador que le llamó infame 
embustero, revoltoso, pusilánime, asno em
bustero, embustero de nacimiento, mentiro
so profesional, embustero diurno y embus
tero nocturno, ignorante, etc., etc. Califi
cativos que hicieron la delicia de Pearson

Andrew Russell Pearson nació en Evans
ton, en Illinois, cni el año 1898. Es ligera
mente tartamudo, lo que no le impide ser 
un inspirado charlista y locutor extraordi
nario.

Después de efectuar sus primeros estu- 
rios en Harvard, pasó a Swarthmore en 
1919, donde se graduó, trasladándose segui
damente a los Balcanes.

La guerra le descubrió su auténtica vo
cación, ya que volvio dec’.dido a ingresar 
en la carrera diplomática. La falta tie re
cursos para costearla le impulsó a entrar 
en el periodismo, con la esperanza de poder 
sufragar los gastos de estos estudios.

En 1922 y aprovechando la Conferencia 
drl Desarme, que tuvo lugar en Wáshing- 

ton, Pearson hizo sus primeras armas li
terarias acudiendo a dicha Conferencia co
mo corresponsal del colegio de Swarthmore.

La necesidad de trabajar le impulsó a 
publicar un folleto y, en cierto modo, dar 
la razón a Roosevelt, titulado “ La vuelta 
al mundo de Drew Pearson, conocedor de 
Asia, Africa y Europa” cuando, en reali
dad, bien, sólo conocía América e Ingla
terra

Años más tarde efectuó los viajes por 
países (juc entonces sólo visitara con la 
imaginación, y conocó Rusia, el Japón, la 
India... Habló con Gandhi...

Las magníficas interviús efectuadas a; di
versos políticos franceses le hicieron ser 
enviado a la Conferencia Na.val de Géno- 
va, que tuvo lugar en 1927.

Más tarde volvió a Washington, al pe
riódico “Baltimore Lun”, decid do y gana
do para el periodismo definitivamente.

Políticamente, Pearson, en principio, se 
opone a todo. Adnrira, aparte de sí mismo 
y del Presiente Roosevelt, a Sumer We
lles, a quien une una franca amistad.

La frase de Roosevelt de que era “un 
embustero crónico” no disminuyó en nada 
la admiración que siente por él Pearson, 
aunque sabe perfectamente que no es ex
traordinariamente bien acogido en la Casa 
B'.anca a causa de su mordaz ironía y falta 
de respeto.

Sus actuaciones radiofónicas son tan es 
cuchadas como leída su columna d aria ti
tulada “Merry-go-Round”. La influencia 
ejercida por este dinámico periodista es in
calculable.

Su vida privada—es un hombre divorc ado 
y casado en segundas nupcias—le ha pro
porcionado también situacones extrañas, ya 
que su primera 'suegra le colocó en un pe
riódico de su propiedad, y cuando se divor-
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ció continuó no sólo admitiéndole colabo
ración, sino que colocó a su segunda mujer 
en la redacción, con la particularidad de 
que también pertenecía a ésta el ex marido 
de la segunda mujer de Pearson.

La debilidad de Pearson son las predic
ciones, predicciones que muy frecuentemen
te yerra, aunque estos fracasos no sean su

ficiente motivo como para que él oese en 
sus adivinaciones.

Per’odista, locutor, trotamundos, despre
ocupado, esto es Drew Pearson, el hombre 
que más influencia tiene en Norteamérica 
y que menos temor o prejuicios posee de 
todos los periodistas norteamericanos que 
emborronan papel.
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Su actitud con respecto a nuestra guerra 

Los periódicos rumanos 
de 1936 a 1937

Por JOSE SANZ Y DIAZ

Hoy nos vamos a ocupar, en la 
serie propuesta, de la Pren
sa de un país que siempre ha 

tenido la simpatía y la buena amis
tad de los españoles: note referi
mos a Rumania, y en esta revisión 
de periódicos es indispensable el 
examen objetivo que requiere la 
Historia.

Desde el otoño de 1936 a final 
del año 1937 podemos decir con to
da iseguridad que no tuvimos a 
nuestro lado, de una manera fran
ca y decidida, más que los diarice 
de Bucarest que a continuación ci
tamos: “Universul”, periódico na
cionalista independiente, el diario 
de mayor circulación de Rumania ; 
“CurentuV’, de la misma orienta
ción que el anterior y gran perió
dico, muy difundido; “Poruñea 
Vremái”, nacionalista y órgano diel 
Movimiento legionario de la Anti

gua Guardia de Hierro y del Par
tido “Todos los de la Patria” ; “Ta
ra Noastra”, órgano del Partido 
Nacional Critetiano; “Neamul Ro
mánese”, órgano del sector capita
neado por el profesor Iroga; ‘Tn- 
drieptarea”, órgano del Partido del 
Pueblo, capitaneado por el mariscal 
Averescu; “Ulustriatunea Roma
na”, gran semanario .ilustrado; 
“Sfarma Piatra”, otro gran semar 
nario de extrema derecha, y “Fron- 
tul”, de tendencia fascista, aunque 
no pertenecía oficialmente a la 
Guardia de Hierro. Todos estás pe
riódicos estuvieron fraternalmente 
a nuestro lado y fueron favorables 
a la Causa nacional en. aquellos pri
meros momentos históricos de 1936 
a 1937.

“Argus”, en realidad periódico 
económico y financiero, y “Tim- 
pul”, que aunque hacía confesión
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de abso’uta neutralidad manifesta
ba en los editoriales, inspirado â 
por eu director, señor Gafenco, 
franca simpatía por nuestra Cau
sa; .“Capitala” y otros diarios de 
menor importancia de Bucarest 
también se inclinaron alguna vez 
en favor de la verdadera España, 
y por ello sería injusto no consig
narlo así.

*‘Le Moment”, de Bucarest, era 
un diario confeccionado en lengua 
francesa y perteneciente a un sec
tor judío que aparentaba neutra
lidad con respecto a nuestro con
flicto ; pero que examinado con 
atención mostraba siempre una ac
titud de fondo tendenciosa, en fa
vor de nuestros epemigos.

También nos era adverso, en 
forma poco definida, el diario “Or- 
dinea”, de tendencia izquierdista, 
periódico de última hora de la tar
de y cuyo director brujuleaba en 
sus editoriales, para estar siempre 
al lado del que ganara.

“Dreptatea”, órgano del Partido 
Nacional Campesina, por motivo® 
de política interna y del apoyo que 
recibía del Frente Popular fran- 
ûês, se mcstraba casi siempre del 
lado de la España roja.

El diario “Lupta”, de Bucarest, 
desde luego, no simpatizaba con la 
Causa nacional y tenía simpatías 
por el Frente Popular español. Pe
ro hay que decir en honcr de la 
verdad que su director, el senador 

judío Fagure, adoptó una actitud 
menos antipática que la de otros 
diarios rumanois adversos.

“Epoca”, órgano propio del se
nador Gregorio' Filipescu, jefe de 
un casi inexistente partido conser
vador, que empezó siendo neutral 
hasta mediados de febrero de 1937 
y después se puso al lado de nuets- 
tros enemigos, quizá obligado a 
ello porque se imprimía en las 
prensas de los periódicos judie so
viéticos “Dinieneata” y “Adeve- 
rul”, los cuales parece que le fa
cilitaban el papel. Es de notar co
mo antecedente, que el señor Fili
pescu profetizó en sus editoriales 
durante año y medio la caída de 
Mussolini, a consecuencia de la 
guerra de Abisinia,, y desde mar
zo de 1937 Se dedicó a preconizar 
la victoria segura de Valencia, in
sultando groseramente a todas las 
jerarquíatSi y héroes de la Cruzada. 
Afortunadamente, nadie lo tomaba 
en serio en Rumania, y, desde lue
go, fué desfavorabilísimo a la Cau
sa Nacional.

Los diarios “Dimineata” y “Ade- 
verul” pertenecían a un trust ju
dío, subvencionados por la Lega
ción soviética; pretendían ser ór
ganos sccial-demócratais y del Gran 
Oriente* masónico; pero en realidad 
obedecían como perros fieles al dic
tado de Moscú. Era tal su fobia 
y la inmunda campaña que hacían 
en favor de los rojos, tanto espa-
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ñoles como de otros países, que in
cluso llegaron a atacar violenta
mente a los sefarditas, de proce
dencia hispánica, por considerarles 
simpatizantes a la Causa Nacio
nal.

Y por último citaremos al diario 
“Lumea Romaneasca”, supuesto 
órgano del Partida Radical Cam
pesino, periódico subvencionado 
por los soviets y de escasa impor

tancia. Adoptó una actitud verda
deramente asquerosa, parece que 
debida en gran parte a que sus re
dactores procedían del difunto dia
rio comunista “Zorile”.

He aquí, en estas notas despro
vistas de toda literatura, reflejada 
la actitud que con respecto a nues
tra guerra de Liberación adopta
ron los principales periódicos de 
Rumania.
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í
Un periódico 

de ayer

Por MANUEL PRADOS Y LOPEZ

«i
3

4

I ODOS los periodistas de la nueva 
I España estamos de acuerdo en

Que nuestro tiempo es bueno para 
la Prensa nacional. Reconocemos cuán
to se ha progresado económica y moral- 
mente para la revalorización profesiona'^ 
del periodista, y, como beneficiarios 
conscientes de las nuevas normas, no 
podemos menos de ufanarnos al com
parar el pasado con el presente. Tal 
ufanía y tal reconocimiento del buen 
tiempo aprovechado no nos autorizan, 
sin embargo, a considerarnos suficien
temente buenos nosotros mismos; al 
contrario, nos fuerzan a una superación 
del entusiasmo vocacional, a una redo
blada autoexigencia, a un celo extraor
dinario por ser dignos, seguir siendo 
dignos o ser cada vez más dignos de 
nuestras mejoras, que no han sido uYi 
regalo ni un permiso para sestear, sino 
un medio de dignificación y un modo 
<^6 capacitarnos para el buen servicio, 
^*n excusa de estrechez para la bohe- 
’nia, ni para las “genialidades” de la 
desaprensión, ni para el provecho indi- 
''idual inconfensable de la letra de 
niolde.

Porque, el tiempo es bueno, nos agui- 
bb Y aun ser bueno en el buen tiempo 
^0 tiene nada de particular. En el tiem-

po malo, en el pasado de la imperfec
ción y del desarreglo, el mérito de la In- 
corruptibilidad era más raro y merecía 
mayor consideración. Y los afanes de 
10.S “robinsones” periodísticos eran más 
puros, y los extremos de la vocación, 
más edificantes. Claro que actualmente 
a lo que aspiramos es nada menos que 
a generalizar las virtudes profesionales 
del periodista, exigiéndolas por haber 
creado antes un clima propicio y los 
instrumentos necesarios para el desarro
llo normal de una carrera de suyo no
ble y, ya para siempre ennoblecida. Pe
ro, de todos modos, si no tenemos que 
volver la vista al tiempo gris para pre
ocuparnos de aquel sistema de produc
ción, sí nos conviene recordar el des
interesado empeño de algunos periodis
tas excepcionales, para quienes no con
taba la costumbre perniciosa ni el ries
go de la contaminación:! periodistas 
ejemplares, enamorados de su oficio, ba
talladores, incansables, “inasequibles al 
desaliento”. Siempre nos será alecciona
dor pensar: “Si, en medio de aquella 
tolerada decadencia, pudo brillar la fe 
del periodista, ¿a cuánto no obliga el 
clima moral de hoy?” ¿Que los cami
nos actuales son ásperos? Pero lo son 
todos los caminos del mundo; no los del
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periodismo por su privativo empeño. El 
caminar exclusivamente profesionalista 
es má.s grato que el de ayer. ¿Quién ha 
dicho que es más difícil escalar riscos 
que anadear en las charcas? En todo 
caso, lo primero es más noble y más 
lucido que lo segundo.

Un ejemplo de periodismo nos viene 
hoy a la memoria desde lo imperfecto 
■de ayer. Hemos dicho imperfecto, pero 
acaso sería mejor decir incompleto, es
trecho. Recordamos un periódico cató
lico malagueño: “Diari.o de Málaga”. 
Hubo en Málaga otros periódicos polí
ticos de derechas o de izquierdas; los 
hubo de empresa, verdaderas industrias 
modernas explotadas con método y con 
éxito. (Alcanzan nuestros recuerdo.s 
hasta el tercero o segundo lustro del si
glo.) El ‘‘Diario de Málaga” es, sin em
bargo, el periódico malagueño de nues
tras preferencias y nuestras simpatías. 
T no porque cedamos a impulsos senti
mentales, sino porque, como ejemplo de 
gigantesco esfuerzo moral, merece co- 
mientario vivo y meditación profunda.

El ‘‘Diario de Málaga” vivió siempre 
precariamente, pero con una dignidad y 
un señorío que iban desde lo literario 
hasta lo gráfico, de un modo inverosí
mil. Todos los años, por Semana Santa, 
publicaba un extraordinario que los ma
lagueños estimaban mucho, y con ra
zón, buscándolo para guardarlo corno se 
guarda un libro que tiene desde nuevo 
un ínsito prestigio evocador. En esos ex
traordinarios del ‘‘Diario de Málaga” 
colaboraban escritores y artistas de va
rias generaciones. La portada solía ser 
reproducción de alguna obra maestra 
de arte religioso, y las familia.s le po
nían marco como a un óleo.

Pocos conocían los apuros y sacrifi
cios que aquellos extraordinarios costa
ban a la redacción.: una quincena re
volviendo el archivo, quedándose en el 
taller hasta la madrugada; muchas ve
ces, esperando a que los cajistas distri
buyeran para volver a empezar... Aque
llo era ‘‘trabajar por amor al arte”, ‘‘por 
amor al oficio”, Y cómo se saboreaba el 
café de media noche, a la luz de aque

llas lámparas llenas de polvo, con cogo
teras de papel oscuro, entre humos de 
cigarro y de sueño, corrigiendo pruebas, 
o hilvanando comentarios, o poniendo 
pies a las “fotos” aprovechables, sobre 
las mesas viejas, rebosantes de papeles 
y recortes de papeles, en aquella redac
ción húmeda, de grandes puertas y 
grandes armarios y techo de vigas 
altas...

Por nada dé aquello cobrábamos un 
céntimo; pero qué alegría de colaborar 
en la gran tirada, que semejarla de lujo 
en la mañana de primavera del Jueves 
Santo malagueño...

El “Diario de Málaga” era periódico 
de la tarde. Tenía dos máquinas roto- 
planas, una de ellas “jubilada”, y la “ac
tiva”, tan escandalosa y fanfarrona co
mo lenta. En los últimos tiempos se dis
ponía de un par de linotipias recom
puestas; pero esto fué en la mejor épo
ca del periódico: antes todo se hacía 
•‘de caja” y operando milagros con el 
componedor. También las cajas semeja
ban estar de milagro sobre chibaletes 
cojos, y en un patinillo aprovechado co
mo “ampliación” del taller, trajinaba un 
artefacto precursor de la linotipia, des
tartalado y cenceño, lleno de ramales 
metálicos. Aquel grande y monstruoso 
arácnido salvaba con su producción plo
mífera al periódico, no pocos días.

Y luego, la tijera y el tarro de goma, 
también descomunal (roto, por supues
to). Y, por todo elemento informativo 
directo de Madrid y del extranjero, una 
conferencia de minutos. Lo demás, co
laboración espontánea, información lo
cal y artículos de los redactores. Aquello 
era una “pequeña Babel”, un absurdo 
periodístico. Creemos que allí se forma
ba un periodista no por lo que veía y 
hacía, sino por lo que le faltaba y por 
lo que adivinaba.

Así y todo, el “Diario de Málaga” 
prestaba material a otros periódicos lo
cales.

Pudo el “Diario de Málaga”, cuando 
se quedó solo a raíz de las quemas del 
31, hacerse un gran periódico; pero el 
“Diario” no había de ser nunca un ne*

i
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gocio, sino una bella "manía” de su 
director y propietario, Vicente Davó de 
Casas (q. e. p. d.), a la vez licenciado, 
periodista y director de uno de los me
jores internados de la bella ciudad del 
Sur. El periódico gastó la energía de sus 
éxitos económicos en solemnizar su ale
gría de servicio, en la satisfacción de 
sentirse útil, cubriendo las bajas cole
gas con una vitalidad admirable y una 
honda vocación desinteresada.

Dando magníficos tumbos administra
tivos, el "Diario” llegó a su final con 
la muerte de su director, caído por Dios 
y por España en agosto de 1936, fiel a 
su verdad. Sin Vicente Davó de Casas 
nunca más podrá existir “Diario de Má
laga” ni periódico alguno que se le pa
rezca. Porque "Diario de Málaga” de
fendió, sin vacilaciones, siempre, con to
no y estilo adecuados, señorialmente, a 
la España eterna y sus verdades funda
mentales. Defendió sigmpre a la Má
laga buena, y a la Religión, a la Fami

lia, a la Patria. Fuera de esta trilogía, 
los pleitos locales fueron pequeñas es
caramuzas, meros pretextos polémicos 
para amenizar aquella gran empresa es
piritual, dura y difícil: empresa de Sen
timientos hondos y pensamientos ele
vados.

No hemos tratado, al evocar el “Dia
rio de Málaga”, de añorar aquel tiempo 
periodístico. Insistimos en la ufanía que 
apuntamos al comienzo de nuestro co
mentario. Sabemos cuánto ha ganado la 
Prensa española en unos años. Lo ac
tual es mejor que lo pasado; mas para 
que lo futuro sea mejor que lo presente 
—repetimos—, conviene recordar aque
lla dedicación excepcional de una mino
ría periodística de otro tiempo, aquella 
voluntad, aquel desinterés, aquel amor, 
aquella confianza, en pugna con un am
biente profesional viciado, rutinario, en 
que el bien y el mal carecían de fronte
ra y ostentaban indistintamente los mis
mos colores.
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La Prensa en el siglo XVIII

Proceso para
fundar un periódico

Por FRANCISCO DE VELEZ

EPASANDO antiguos legajes en el ar- 
'ch'vo de la Audiencia de Granada, 

hi'*^'m^s de tropezar con un curioso expe
diente que da las normas según las cuat
íes se tramitaba la creación de un perió
dico en la época a que se refiere el ci
tado documente, o sea en la segunda mi
tad del siglo XVIII. Temamos nota dé sus 
extremos principales, y la conservamos en 
nuestro archivo sin saber si algún día pu
diera tener oportunidad su publicación. Hoy 
se nos ocurre enviar aquellas notas a la 
GACETA DE LA PRENSA, pues, siendo 
una publicación de índole [procesional, a 
muchos de sus lectores han de interesar 
los datos que contienen.

En 179^, Granada carecía de periód'cos. 
Tuvo un Diario que fundó, el año 1765, 
el trinitario calzado Fr. Antonio de Chica 
Benavides, Lector de su Orden, que duró 
lo que vivió su fundador, pues, a su muer
te, no hubo nadie que le sustituyera en la 
dirección y el periódico dejó de publicarse. 
Así las cosas, un tal Francisco Morales y 
Sotomayor, de oficio jabonero, establecido 
en la Carrera de las Angustias, número 14, 
concibió la idea de crear en Granada un 

órgano de información como los que tenían 
por entonces Madrid, Valencia y Murcia, y 
alguna qbe otra contada capital de pro
vincia.

Para ello fué preciso' iniciar un expe_ 
diente cuyo primer documenter es la soli
citud firmada por Morales, y en ella se 
echan muy de menOj la ortografía y la co
rrección literaria, emisiones que el firman
te trató de compensar mediante un derro
che de sentimentalismo adulatorio y alti-' 
sonante. Decía así en el preámbulo de su 
escrito: ".. es muy Verosímil que los Geó
grafos antiguos y modernos tengan colo
cada a esta ciudad de Granada entre las 
poblaciones de primer Orden que se ha
llan sobre e_te mundo sensible, debiéndo
sele de justicia esta distinción por hallarse 
adornada de aquellas circunstancias que 
constituyen y elevan a tan alto grado."

Todo esto para venir a parar en que 
el Diario cuya concesión solicitaba cons
tituía una reparación a Granada más que 
un negocio para el firmante. A continua
ción exponía éste las secciones de que 
constaría el periódico, requisito necesario 
para que la Comisión de Censura formase
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juicio scbre su utiLdad. Eran las siguien
tes:

Santoral: Vida del Santo o santos del 
día.

Actividad religiosa: Relación ¿e les ofi'» 
cios o fiestas que se celebrarían en cada 
¿parroquia granadina durante la jornada.

Noticas: Sucesos locales
Pérdidas y hallazgos: Nota detallada para 

orientar a cuantos hubiesen extraviado al
gún objeto en la vía pública y deseasen 
recuperarlo, así. como a quienes, habiendo 
encontrado en la calle alguna cosa, tuvie
sen intención de devolverla.

Ventas y alquileres: Información desinte
resada al servicio de traficantes y faltos 
de casa donde vivir.

Amos y criados: Como su nombre indi- 
oa, a esta sección acudirían cuantos bus^ 
casen sirvientes o señores a quienes servir.

Amas de leche: Ofertas y demandas en 
torno a la alimentación infantil.

Viajeros: En esta sección se/ insertarían 
las horas de salida y llegada de cuantos 
v^i^friilcs rpa'iz?s°n se-v'cics públicos, in- 
Bicando el lugar donde radicase la adm'nis 
tración ¿e los mismcs y la tarifa de los 
billetes.

Mercados: Tarifa de precios. Esta sec
ción sólo aparecería los sábados.

Cu'tura: Un tema histórico y, de tarde 
en tarde, una composición poéfea Algu
na vez, trabajos de erudición. Pero lo que 
jamás admitiría el Diario serían las cartas 
o alusiones que pudiesen originar polémica.

Una vez expuerto el plan a que se ajusi- 
taría el per'ódico, pasaba su fun^'ador a 
recomendarlo a la benevolencia pública por 
medio de la siguiente fórmula:

El director de este periódico espera de 
la bondad de sus paisanos dispensarán les 
defectos que se adviertan, pues por más 
cuidados que se pongan rara vez saldrá el 
Diario sin aquellos errores inherentes a su 
misma constituc'ón, teniendo presente que 
P“«‘ ser el tiempo momentáneo y formarse 

precipitadamente y en la angustia de la no_ 
che, no podrá salir con la misma corrección 
que la Biblia Poliglota, ni con la prolijidad 
que la impresión regia del Salustio. Aun
que íl Diario de Mac! id no inserta las vi
das de los santos del día, se ha tenido por 
conveniente que salga el nuestro con e.te 
preciso requisito, pues por el in'.erés de 
las novedades se leerá la vida de todos los 
santos en celdas, estrados, estudios, tien
das, talleres y p'aza.¡, incLnándonOs p.eci- 
samente con esta mística lectura a la imi
tación de sus heroicas virtudes. Resultan
do, además de esta religiosa ventaja, la de 
que, teniendo el cuidado de guardar y co
ordinar los Diarios de un año, se logrará te
ner insensiblemente las vidas de tedos los 
santos, como también nociones de va;ias 
materias que para instruirse en ellas sería 
preciso tener diferentes obras. Es posible 
que si las personas doctas, amantes del 
bien de la patria, toman parte en este asun
to, remitiendo bellos discursos en el ramo 
que les parezca útil publicarlos, llegará 
nuestro Diario al grado más perfecto."

De las anteriores razones y del modo de 
redactarlas, se deduce que el tal Morales 
era una excelente persona, cen una gran 
dosis de candor, pero nada más. Y así de
bió entenderlo el Real Acuerdo, cuando re- 
mit'ó la solicitud al Fiscal de Su Majestad 
para que informase sobre sus extremos y 
aconsejase la solución más sensata. No era 
el informe fiscal requisito indispensable, 
pero se acudía a él, como trámite dilatorio 
y, ha ta cierto punto, con la p'adosa ¡nr- 
tención de agotar todas las posibil’dades de 
acceder a la demanda, en aquellos casos 
en que las circunstancias aconsejaban una 
solución denegatoria.

Era Fiscal de la Chancillería granadina el 
reputado escritor don Juan Sempere y Gua
rinos, y, por su doble carácter de magistra
do y escritor, estaba preparado para acon
sejar un fallo ponderado y ju-to. Manifes
tó que el Diario cuya creación se preponía
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sería muy oportuno en Granada, donde no 
había otra publicación, pero supeditando 
el pernmiso a la condición de que se acer-, 
tase a escribirlo bien, y como no bastaba, 
para darse cuenta de ello, el sumario de 
sus secciones, invitaba al señor Morales a 
que presentase un número completo del 
periódico tal como habría de porverse a la 
venta, caso de obtener la aprobación de la 
autoridad.

Obediente con la petición fiscal, presen, 
tó don Francisco Morales el ejemplar que 
se le reclamaba, bajo el título de Diario de 
Granada, y fechado el "sábado, 9 de jui- 
nio de 1792". Consta de dos hojas de pa

pel en 4.° y va manuscrLo, con letra clara 
espinela y frtecuentes deslices ortográfi
cos. Inserta las vidas de San Feliciano y 
San Primo, un artículo sobre la guerra ruso- 
otomana, precios en los mercados, anun
cios de compraventa, demandas y ofertas de 
amas de cría y el siguiente soneto anóni- 
rrio, que si no es de Góngora le falta muy 
poco: 1

"Morir con suponer que estás viviendo, 
penar con opinión de estar gozando, 
soñar quando mejor estás velando, 
velar quando mas bien estás durmiendo.

. Consagrar las potencias al estruendo 
del nada, que nos tiene agonizando; 
hacer contra su bien opuesto bando 
y del propio peligro estar riendo.

Juzgar las sombras luz, la noche día, 
dar al loco el lugar del mas discreto, 
y aplaudir por bondad la tiranía;

barajar con lo sabio lo indiscreto 
es el mundo que ves, y más diría, 
pero no cabe mas en un soneto."

El señor Sempere y Guarinos no se dió 
por satisfecho con el resultado de la prue
ba a que sometió a Morales, y dictaminó 
en contra de lo solicitado por éste. Dejan
do a un lado los Resultandos y los Consi'* 
derandos, nos limitaremos a copiar las roí 
tundas cuanto expresivas palabras con que 
termina su informe; "El estilo es malísimo 
y peor la ortografía con que están escritos 
su memorial y demás papeles. Por lo que 
cree el Fiscal que no es conveniente su 
publicación."

Reunido el Real Acuerdo sin otro objeto 
que el de dar lectura al escrito de SerrP- 
pere, escucharon los desfavorables térmi
nos en que estaba concebido sin la menor 
sorpresa, y sin intentar nuevas aportacio. 
nes en el expediente, proveyeron, manda
ron y firmaron el 14 de junio de 1729 
que no había lugar a lo solicitado por don 
Francisco Morales, con lo cual quedó frus
trado el intento del honrado jabonero e 
improvisado periodista.

Creemos que en el registro civil de la 
prensa española bien merece un puesto gs^ 
te nonnato Diario de Granada, del cual 
sólo existe un número en les archivos de 
la Audiencia granadina, si es que a estas 
horas no lo han devorado—pues ya lleva
ban camino de ello—entre la humedad y 
los ratones.
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Capítulo I

El periódico y su estudio

P or JOSE MANUEL GARCIA ROCA

a) La técnica periodística

RABAJO costará a mn-cha (/ente llegarse a convencer de qttc un periódico es sus
ceptible de sistemáticos y metódicos estudios. Et periodismo no consiste, como vul 

garnunfe se cree, en algo arbitrario y sin fundamento y, por el contrario, posee una 
técnica tan científica como la de cualqteier otra profesión liberal.

Ss indudable que cuanto afirmamos lo hacemos sólo refiriéndonos al auténtico \pe- 
rtadtsmo, pues lo que pasa por tal cosa sin serlo, nos preocupa muy poco. Esta acla- 
1 ación estaría demás sá no fuera porque en la profesión periodística existe Un número 
mify considerable de ineptos <juc se arrogan títulos (fue no les corresponden.

, Un periódico es algo tan científico, que nadie- logrará escribir fríen periodisticetmente 
SI no ha leída antes cuidadosamente la Prensa cotidiana. Para ser periodista, lo prime
ro ^e se exige <?j| saber leer los periódicos. Un asiduo y estudioso lector de las publi
caciones periódicas puede llegar por este 'procedimiento a escribir perfectamente, y 
>^ho mejor que aquellos que someten su apendisafc a miles de lecciones teóricas, que 
c ensenan por medio de artificiosos manuales la manera de redactar y escribir una noti- 

cta o un artículo.
Así, pues, la primera labor de un áprendis de periodismo es la de ponerse ante un 

éste, el estudiante encontrará todo o case todo lo que pretende saber, pues 
e las características de los productos periodísticos es la de dejar entrever a través 

C sus lineas la manera cómo fueron logrados los resultados conseguidos.
I- insinuado en el párrafo anterior sea una dé las pecu- 
tandades más 'características del periodismo, y una de las diferencias más sensibles con 

e resto de las profesiones I beralcs. Tan verdad es, que se puede decir que cualquier
I ., artículo lleva entre sus lineas la señal o indicación de su estructura. Esta re- 

al periodismo por completo de cualquier otra ac- 
«H eleciual o empírica. Así, un médico examina a su paciente' y luego diagnostica
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aquellas medidas que cree oportunas, sin que el afectado por las mismas» tenga nccesl'dad 
de saber la'manera por la que llegó el doctor a la receta que se le indica. Igualmente un 
abogado, después de conocer los pros y los contrai de su cliente, le señala eít camino^ que 
debe seguir sin que 'tampoco se vea en la obligación de aclararle los caminos' (pte siguió 
para darle los consejos que le otorga.

Pero en periodismo no ocfirre así. Tanto el sujeto activo como el pasivo tienen que 
est-ar en una íntima relación, y cada uno de ellos deberá conocer la totalidad del proceso 
formativo de una noticia o un articuló. Asi, el lector, al e.raminar una noticia, juzgará 
la veracidad de la misma por los medios que deje entrever sobre su constitución interna 
y origen. La habilidad periodística de un aprendiz se juzgará por la habilidad, mayor 
o menor, mostrada en el descubrimiento dc.las fuentes originarias de una noticia adecua
damente redactada. DI secreto, por tanto, del periodismo consiste en escribir de tal 
manera, que pueda cua’quier persona, suficientemente apta, descubrir las fuentes que 
dieron orinen al hecho niK se describe y las' garantías de» veracidad que posee ante los 
que pretenden desmentirla o rebajarla parcialmente de valor. La agudeza del periodis
ta o del aprendiz de periodismo se evaluará adecuad-mente si en noticias que, por de
terminados motivos, se ocultan sus elementos formativos, consguen, a pesar de esto, 
descubrirlos a través de las palabras hábilmente redactadas por sus autores con el e.i- 
clus’vo fin de que pasen inadvertidos sus motivos originarios.

b) El estudio de un periódico

Un lector superficial del periódico encontraría hasta gracioso que se le dijera que 
esas hojas de papel, manoseadas por él d qriamente con tan despreocupado ademán, 
pueden .fcr objeto de un estudio sstcmático y científico. En efecto, millones y millones 
de personas leen los periódicos sin vice señalen, entre las cosas que son objeto de su 
preocupación, las más mínimas diferencias. No se ve nada característico y se aseguraría 
ante curlquier interrogante, que todo está escrito en un estilo uniforme .y scme-iame.

El aprendiz de periodismo debe rechazar como absolutamente falsas estas aprecia- 
cione.^ ligeras v fa'-as de verdad, y observar el periódico como obicto digno de un 
sistemático estudio. DI periódico es una fuente inagotable de conocimientos, y sólo son 
caja-es de apreciar estas características aquellos que consiguen colocarse ante los P>o 
ductos elaborados del periodismo en una acftud estudiosa y fructíferamente critica.

Ivd'camos aquí, a manera de ayuda, ocho sugerencia.»; sobre la actitud que deber; 
adoptar un principiante del periodismo para sus estudios sobre esta rama de la detnn- 

dad intelectual del hombre:
Primera. El estudiante de periodismo tiene que ir al periódico pensando que 

fr sólo un medio que le sirve para redactar adecuadamente las notiems y artículos, o- 
dos los restantes motivos que nos incitan habitualmente a leer la Prensa diana., ya sea 
la curiosidad o el entretenimiento, hay que apartarlo dc.ule el instante en que se mic.a 
el estudio científico de un periódico. . , . ,

.Segunda. .S»rá conveniente f liarse detenidamente en el e.ei'o periodístico, contra, 
tanda la.s peculiaridades del mismo con otras formas literarias.

Tercera. Los periódicos deben estar escritos en un lenguaje simple, claro y con
cisa I os estudiantes de periodismo deberán, por tanto, buscar buenos ejemplos de est.
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modo de escribir y fijarse, sobre todo, en las maneras que se emplean para producir 
los efectos adeciiados.

Cuarta. Cuando una noticia periodística, una vea leída, produce la impresión de estar 
muy bien escrita, el aprendiz la estudiará detenidamente para aprender, si esto es posi
ble, ¡o qjte el autor pone en ella para darle un matiz tan agradable.

Quinta. El primer párrafo de todas las relaciones periodísticas tiene que ser some
tido por el estudiante de periodismo a un profundo y detenido e.Yamen. Hay que prestar 
luia señalada atención a la numera cómo el autor entra en el tenui principal, observan
do si esto lo hace inmediatamente o llega al mismo por deducciones ' ampliatorias.

Se.vta. Si el relato produce jina impresión de veracidad 3' autenticidad, se tratará 
por todos los medios de descubrir siis fuentes de información. Es Preciso contrastar la 
manera de expresión de estas relaciones con otras conocidas por medios distintos a los 
mcram'nte pcriodí.<:ticos. De las diferencias percibidas se tonuirá btuena nota para la 
redacción de las noticias.

Séptima. En el caso contrario al anterior, es decir, cuando lo leído desagrada al 
lector, se intentará justificar, de manera razonada, los motivos que impelen a esta 
af.rmación, superando asi las caractcri.<!tlcas de un simple juicio de desagrado.

Octava. Un último punto de no pequeña importancia es aquel que indica la nece
sidad de fijarse en la posición ocupada por las noticias en un periódico, así como la 
del espacio que se les concede.

Una persona que siga estas sugestiones día por día, llegará un momento en que las 
convierta en hábito, y entonces tendrá ya una magnifica base para redactar, en un estilo 
perfecto, las :informac:ones periodísticas. Es, por tanto/ de suma impor ancia el fonisn- 
la^ las indicaciones mencionadas, si se quiere llegar a un adecuado dominio de la técnica 
periodística.

c) Importancia de un periódico

Una de las primeras convicciones que deben quedar sentadas de manera indiscutible 
pata el estudiante de periodismo es aquella que le proclanm, con razones inequívocas, 
la importancia trascendental de la tarea a que va a dedicarse. Un periódico, por malo y 
falto de información que esté, constituye un inapreciable documento para el historiador 
del futuro, y, al mismo tiempo, es un medio educativo de uii alcance muy superior al 
que corrientemente se le atr.buyc. Los lectores habituales de la. Prensa' que liuscan en ella 
socamente solaz para unas hora.'; o la satisfacción de defcrminada.s aficiones particulares, 
son ncapace.'r de aprecia'' el enorme valor intrínseco y extrínseco de. un diario.

En un periódico esta registrada, de manera más o menos perfecta, en relación con 
la bondad o maldad de sus informaciones, toda la actividad cotidiana del acontecer 
humano. Un estudiante de periodismo puede apreciar, tras cuidadosos estudios, las enor
mes riquezas atesoradas en la hoja volandera de un periódico. Gentes documentada.'; y 
de cargos con extrema responsabilidad, han sabido apreciar la extraordinaria impor
tancia de las manifestaciones periodísticas, y por ello han montado 2>igilantes servicios 
para observar celosamente las distintas vicisitudes de la informiación d'aria.

Los Estados Mayores de todos los países tienen oficinas especiales para 2'igilar 
cuanto se publica o escribe en los periódicos, ya que de esta observación pueden salir

SGCB2021



GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA
1320 

informes de valor incalculable. Numerosos éxitos del espionaje inte,naaonal han sido 
conseguidos gracias a la lectura sistemática y científica de noticias publicadas. En nues- 
t,-a guerra de liberación se han dado 'varios casos de esto que af'^,nomos, y el descubri
miento de hechos que se deseaban conocer en toda su extensión Pudo ser posible por una 
lectura inteligente de la Prensa roja.

En todos los servicios de información que trabajan actualmente, una de sus prin
cipales dependencias es aquella que se ocupa de la lectura diaria de la Prensa, asi como^ 
de su archivo adecuado. El periódico, como iremos viendo a través de las lincas de 
nuestro ensayo, es polifacético, y son incalculables los servicios que puede Prestar a las 
distintas y varias actividades humanas.

d) Valor educativo del periódico

El periódico es un elemento educativo de importancia enorme. Los coñac,mientas 
universales adquiridos en nuestra juventud quedan, en pocos años, totalmente atrasados 
en una época que, como la actual, parece poseída de un vértigo vertiginoso^ en el pro
greso y adelanto de las ciencias. Las lagunas producidas en nuestros conocimientos son 
repletas, de manera agradable y sin gran trabajo, por la información- diaria del perió
dico. que refleja en sus páginas todas las fases del proceso intelectual y espiritual de 
la mente humana. Pero incluso el especialista encuentra en la Prensa diarta una cons
tante mejora de sus estudios particulares que le es completamente necesaria, pues, de 
ignorarla, correría el riesgo de verse notablemente retrasado y por desconocer gran 
número de nuevas teorías o descubrimientos realicados en países distintos al suyo, y 
con ello se le producirían lamentables consecuencias para el normal desarrollo de sus 
trabajos de investigación o erudición.

Para dejar sentada esta afirmación podemos ir pasando revista, una a una. las ac
tividades humanas para ver cómo todas tienen una urgente necesidad del periódico, y 
cómo su lectura produce frutos de inapreciable valor para la cultura universal y tam
bién para el progreso de los estudios específicos o parciales.

Bl historiador necesita, más que nadie, del periódico, y ningún manual, por reciente 
y perfecto que esté escrito. Puede llenar el hueco que deja con su ausencia la lectura 
diaria del periódico. La Historia es el relato de un proceso, cuy.o ffn se encontrara rl 
día que la Humanidad finalice su largo proceso operativo. Por tanto, el acontecer diario 
en un elemento imprescindible para el historiador. El periódico es un suplemento coti
diano para el estudioso de la Historia, y gracias a su acción podrá tener un meior co
nocimiento de los hechos pasados, ya que la realidad del presente le ayudará mucho a 
conrprender situaciones o acontecimientos de tiempos pretéritos.

Si de la Historia pasamos a la política, es indudable que el valor del periódico se 
acrecienta todavía mucho. Ningún político o estud ante de ciencias políticas podrá tener 
im conocimiento sistemático y científico de cuanto ocurre en el mundo si no dedica 
varios minutos de su existencia cotidiana a la lectura de la Prensa diaria. El triunfo 
o la derrota de determinadas ideas políticas, el alea de un dictador, el derrocamiento 
de un régimen, las ganancias y las pérdidas de un pueblo, son todas cosas que dtana- 
nwnte ocupan un espacio muy considerable en las hojas de un periódico. Un principio 
político que aprendimos en nuestros tiempos de estudiante como inalterable, se viene
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abajo por completo con el transcurso del tiempo, y sólo por la información noticiera 
podremos enterarnos de este hecho, que modifica tan sensiblemente mtestros conocí- 
amentos. Lo^ cambios de Gobierno, la publicación de nueras leyes, las modificacio
nes admtnistcatiias y un sinnúmero de cosas más, cuya utilidad resulta obvia recal
carla, ocupan diariamente gran espacio en los periódicos ti contribuyen considerablemente 
a aumentar el caudal científico del político o del estudiante de ciencias políticas.

Por lo que respecta a la sociología, el periódico le presta también senñcios incal
culables. Los más de los problemas sociológicos son tan antiguos como la rasa huma
na; pero la opinión pública experimenta considerables fluctuaciones en relación con ct 
criteno forjado sobre los mismos. En el periódico puede el estudiante encontrar las 
fases por que atraviesa este proceso fluctuante, y puede sacar del mismo una utilidad 
supertor a la que le facilite cualquier texto o manual. En los informes diarios de la 
Prensa se encuentra abundante material sobre todos los problemas sociales de ¡a fami
lia moderna, la pobreza y el crimen, y las más nuevas teorías y métodos que sobre 
ellos se ha Publicado últimamente.

Los estados mentales, objeto principal de los estudios psicológicos, se reflejan admi
rablemente en las páginas de un periódico, y el estudiante de esta importante ciencia 
moderna halla importantísimos datos para la ampliación de los estudios adquiridos en 
la Universidad o en el Instituto.

La economía mundial live sometida a constantes variaciones, y se puede decir que 
son incesantes las variaciones que experimenta durante los últivsos años. Han sido ya 
muchas las doctrinas económicas que se han mostrado incapaces de arrostrar las difí
ciles circunstancias por las que el mundo hoy atraviesa, y la realidad de los hechos ha 
dejado sin valides muchas teorías y principios consideradas hasta ahora como de indis- 
cuftble garantía. Por otra parte, las necesidades del momento han provocado el naci
miento de nuevos sistemas, que, prescindiendo de prescripciones dogmáticas, se funda
mentan desde un punto de vista meramente experimental. El periódico nos informa, con 
extraordinaria facilidad, de todos estos cambios, y nos tiene al día de las variaciones 
que surgen en la ciencia económica. Sin esta continua renovación de los postulados 
aprendidos en los primeros tiempos, el estudiante de economía que sólo trabajara sobre 
textos o manuales, vería en poco tiempo totalmente anticuado y falto de utilidad actual 
todo aquello que tanto trabajo le costó atesorar.

Todo cuanto hemos dicho sobre la economía podíamos ampliarlo al estudio de las 
ciencias naturales, con la diferencia de que aquí la labor del periódico es todavía mucho 
mas útil, pues el progreso de las activ'dadcs científicas va a un ritmo- mucho más ver
tiginoso que el de cualquier otra profesión o actuación de la mente humana. Las noti
cias del campo científico ocupan hoy gran espacio en los modernos periódicos diarios. 
Cualquier descubrimiento o nueva investigación es anotada cuidadosamente por los ser
vicios informativos de todo el mundo, permitiéndose asi un rápido conocimiento entre 
lo.i distintos círculos investigadores y, en general, entre todos los hombres de ciencia. 
Cuando Einstein anunció en Alemania su teoría de la relatizidad, el “Hnv York Times" 
recibió un cable de su corresponsal con el texto íntegro del sensacional relato científi
co. La extensión dada a todo esto permitió conocer a los sabios norteamericanos sa
brosas indicaciones, que le permitieron oponer rápidas réplicas a las teorías del famoso 
^ab’n jitdío-alruión.

El valor educativo del periódico se extiende a todos los campos, y dejando ya aparte 
los servicios que puede prestar al especialista, podemos asegurar que influye, de una 
Allanera extraordinaria, en el aumento progrcsiz>o del caudal de los conocimientos huma-
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nos en las personas de cualquier sexo o condición. En cierta manera, se puede decir que 
la Prensa es’una ampt.aci n ron ¡ante de aquellos conocimien:os que adqwrXnos en la 
escuela y más tarde en el bachillerato. Leyendo los periódicos se puede recordar mu
cho mejor toda una serie de lecciones culturales, cuyo olvido sería muy fácil si no 
ijiviéramos m» recuerdo constante a través de las paginas de la Prensa. Pero, además, 
otras muchas cosas que no nos enseñaron en ningún otro lado las aprendemos, de agra
dable manera y sin grandes dificultades, por la sola lectura del periód.co cotidiano. 
Cualquier persona, por alejada que se encuentre y por específica que sea su profesión, 
encontrará siempre en el periódico hallazgos de extrema utilidad.

El relato de lo que ocurre en el mundo, la descripción de ceremonias y fiestas, las 
enseñanzas sobre determinados aspectos de la actividad humana y otras muchas cosas 
une ocupan diariamente gran espacio en los periódicos, constituyen ejemplos de inapre
ciable valor para gran número de personas, cuyo contacto con el mundo social, por 
determinadas circunstancias, fué muy escaso, y, por tanto, no pudieron adquirir un co
nocimiento basado en la realidad de los hechos.

Así, se puede afirmar que el periódico es un elemento totalmente educativo, dando 
a esta ahr c ación la totoh- ad de su significado, pues no sólo contribuye a aumentar 
rl caudal de nuestros conocimientos científicos, culturales y literarios, sino que también 
sirve para enseñarnos la manera de vivir adecuadamente dentro de las normas de la 
sociedad. Bajo este último aspecto, el periódico, mostrando una vez más su polifacéti
ca constitución, es como una ampliacán de nuestros primeros conocimientos lon las ri- 
glas de urbanidad y trato social.
“ La labor realizada por el periodismo en el progresivo aumento de la cultura uni

versal no se puede valorar en toda su extensión si no se recurre a épocas pasadas y se 
cbscrz'a la falta que una lectura d aria de la Prensa producta en la mi"sa general. E- 
periódico cumple la más noble misión de la enseñanza, pues refleja en sus páginas 
las constantes fluctuaciones y variantes del progreso humano, y evita así que el cono 
cimiento cultural de les multitudes o individuos se detenga en topes o límites que, s n 
la lecttira de la Prensa, se instalarían en fechas que señalan la salida de la escuela, del 
Instituto o de la Universidad. Y lo más interesante de la cnseüanza a través del perió
dico es que ésta se hace sin rigorismos y sequedades, penetrando el nuevo saber por 
unos conductos tan suaves, que ni siquiera nos dejan sentir el hecho de que estamos 
aumentando nuestro saber.

Por lo tanto, es de sumo interés para valorar en toda su extensión un periódico el 
saber leerlo adecuadamente, y esto es una tarea que requiere el conocimiento de una 
serie de interesantes normas, que más adelante nos ocuparemos con el mayor det'^lle. 
Ahora, aunque la má.s ligera hoia informativa pueda prestar servicios muy superiores 
a los que pudiera indicar su valor intrínseco, éste es extraordinariamente realzado cuan 
do el periodista encargado de informar reúne una serie de conocimientos y cualidades 
que le permiten emplear siempre las palabras y frases más exactas y apropiadas para 
el efecto que se desea producir. A través de las páginas de este libro, vamos a intentar 
dar, entre otras muchas cosas, una serie de nociones fundamentales sobre determinado.^: 
caminos que deberá seguir el aprendiz de periodismo para cumplir su noble y nada 
fácil taera de una manera adecuada y hábil.
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Problemas actuales 

de la radio

Por JUSTO PERAL DE ACOSTA

I.-La estructura administrativa

U
NO de los inventos que más rápida
mente se han abierto camino y 
han conquistado un puesto de in
discutible importancia social es el de la 

radio. Aun no hace veinticinco años que 
existe y la costumbre de escucharla se 
ha hecho tan familiar, ha adquirido tan 
rápidamente su lugar entre los conven-, 
cionalismos necesarios de la vida, que 
es fácil olvidar lo reciente de su des
cubrimiento. En la pasada guerra, la ra
diodifusión no existía en casi ningún 
país; ni las noticias ni la propaganda 
pedían utilizar el aire, y se veían obli
gadas a seguir camino.s más “pedestres”. 
En su nacimiento y desarrollo, la radio 
tropezó, como no podía por menos de 
suceder, con los pronósticos más fatalis
tas. Aun no hace veinte años que un 
comité, encargado por el Gobierno bri
tánico de informar sobre las posibilida
des de la radiodifusión, declaró que ésta 
no pasaría jamás de ser una curiosidad 
de laboratorio, al alcance de muy pocas 
personas.

La elocuencia de los hechos ha sido 
demasiado contundente. En estos vein
te años se han producido rápidos pro
gresos en la técnica de la radiodifusión 
y, sobre todo, se ha acumulado un no

table volumen de experiencias en cuan
to a sus características como fenómeno 
de orden social. Pero, a pesar de todo, 
no se puede decir aún que se conozcan 
los efectos más directos de la radio en 
este orden. Todas las conclusiones son 
necesariamente provisionales.

No obstante lo reciente de este fenó
meno, parece que en algunos aspectos 
ha alcanzado, no ya la madurez, sino la 
osificación. Kef.riéndonos concretamen
te a su estructura administrativa, nos 
encontramos con que la soluciones da
das ar problema en todos los países del 
mundo son sustancialmente dos. Una so
lución es la adoptada en Inglaterra y en 
la mayoría de lo.s países europeos: el 
monopolio estatal de radiodifusión, fi
nanciado por el sistema de impuesto.s 
sobre la licencia de uso de radiorecep- 
tores. La otra solución es la americana, 
de tipo netamente comercial, donde la 
radio es un campo más de explctación, 
donde las distintas Compañías mantie
nen la competencia por el “selling ti
me” o tiempO' vendible para la publici
dad. Algunos países, como es nuestro 
caso en Europa, y Australia y .Canadá, 
tienen implantado’un sistema mixto de 
monopolio oficial y la explotación co-
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mercial, lo que tampoco aumenta el nú
mero de soluciones.

Los dos sistemas tienen su.s ventajas 
y süs inconvenientes. Comparando los 
inherentes a cada uno de ellos, podría
mos deducir cuál es el mejor. Pero exis
ten razones para no aconsejar que la 
elección se haga dentro de unos límites 
tan pequeños. Los adelantos técnicos 
que se prevén para la radio en un fu
turo próximo y las consecuencias de es
tos adelantos, hacen que sea más acon
sejable el Implantar un sistema comple
tamente nuevo que sea capaz de adap
tarse al desenvolvimiento técnico de la 
radiodifusión y que pueda hacer de ésta 
un instrumento eficaz de actuación 
social.

Decíamos que los dos sistemas exis
tentes han demostrado ser defectuosos. 
El monopolio estatal absoluto tiene los 
defectos inherentes a todo monopolio, de 
los cuales los principales son la rigidez 
administrativa y la falta de contacto con 
el público. Los defectos del sistema pu
blicitario son igualmente obvios; comer
cialismo e irresponsabilidad social, ante 
todo. La solución a adoptar debe procu
rar liberarse del mayor número posible 
de estos defectos; pero para ello es ne
cesario que no se vea limitada a elegii’ 
exclusivamente entre los dos sistemas 
existentes.

Racionalmente, toda organización de
be tener una estructura adaptada a sus 
fines. La radio no puede ser una excep
ción. Ahora bien, ¿cuáles son los fines 
de la radio? Se ha hablado mucho en 
estos últimos tiemipo.s de la misión cul
tural y educativa que está encomendada 
al radiodifusor y de la responsabilidad 
consiguiente que pesa sobre él; de la im
portancia de la radio como arma polí
tica, e incluso como arma de guerra. 
Todas estas misiones y cualesquiera 
otras que puedan atribuirse a la radio, 
son esencialmente didácticas; van enca
minadas a la inteligencia. Con tal ca
rácter, es evidente que una premisa ne
cesaria para la eficacia de cualquier ac
tuación radiofónica es que ha de ser

interesante, capaz de atraer la atención 
del oyente. Escuchar es un acto volun
tario, y ni siquiera en el país más rí
gidamente autoritario del mundo se po
drá obligar a la gente a más que a te
net’ conectado su aparato con una de
terminada emisora, lo que es una cosa 
completamente distinta de escucharla. 
Parte de un error el que cree que la ra
diodifusión es una escuela en la que la 
asistencia de los alumnos sea obligato
ria; es más bien un teatro al que el 
público ha de ser atraído. Se sigue de 
esto que los propósitos didácticos han 
de ser subordinados necesariamente al 
imperativo del interés.

El elemento indispensable para que 
algo sea interesante es la variedad. Los 
hombres, afortunadamente, no son to
dos iguales ni tienen siempre el mismo 
humor. Un servicio de radiodifusión que 
intente ser interesante debe buscar la 
variedad ante todas las cosas. Pero hay 
que aquilatar este concepto de variedad. 
Variedad no significa solamente que el 
domingo por la mañana se radie un ser
món y el domingo por la tarde música 
de baile, sino que es preciso que haya 
también variedad en la música y en los 
sermones. El interés es una materia re
lativa, y por eso, para juzgar del grado 
de interés de una cosa, es necesario que 
haya un término de comparación. No 
hay variedad posible sin selección.

Un servicio de radiodifusión intere
sante debe, pues, ofrecer un elevado 
grado de selección, más aún, de “selec
ción simultánea”. Esto quiere decir que 
en cualquier momento debe haber va
rios programas que ofrecer a un mismo 
oyente. Solamente así se puede estar ra
zonablemente seguro de encontrar algo 
que a uno le interesé. El sistema de 
programa general ea algo totalmente 
absurdo. Ni siquiera el periódico más 
“general” tiene la pretensión de sér leí
do en más de una tercera parte de las 
casas de un país, y si logra interesar a 
una décima parte de sus lectores, con
sidera esto como un éxito envidiable. .La 
variedad, rectamente interpretada, n®
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requiere solamente un número mayor o 
menor de programas, sino un número 
lo máa grande posible de clases de pro- 
grajiias: uno para la clase alta, otro pa
ra la media y otro para la baja; un pro
grama para la persona que busca infor
mación y otro programa para la perso
na que intenta escapar a un exceso de 
información. El sistema de radio per
fecto será el que despierte el máximo 
interés, y para ello es necesario que ha
ya, ante todo, variedad en los progra
mas, variedad en la forma de los pro
gramas y variedad en el grado de pro

fundidad con que son tratados los temas 
de los programas.

Por otra parte, esto se adapta admi
rablemente a la principal exigencia polí
tica de la radio: como medio de infor
mación y de propaganda, si ha de ser 
eficaz, ha de ser oída. El sistema de 
monopolio, y esto se ha demostrado en 
Inglaterra, no está en condiciones de ser
vir estas exigencias de variedad e inte
rés que las necesidades de la radio re
quieren. El monopolio, sea público o sea 
privado, es un sistema de organización 
de la radio totalmente imiprocedente.

(Continuará.)
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Las cuatro mejores paginas 

del mes de enero

F ARA la election mensual de enero, se ha señalado la fecha en que el Caudillo clau
sura con toda solemnidad el III Consejo Sindical Industrial. En dicho día 24 de 

enero—no hay ningún sucedo exterior de importancia extraordinaria y la tónica de los 
frentes es la continuidad anodina y casi sin relieve periodístico. No así en lo- nacional, 
donde aparte del so'íemnísimo acto citado, hubo el mismo día, y por la mañana, una gran 
demostración de homenaje y agradecimiento al Jefe del Esíado, con. motivo de la pro
mulgación del Estatuto Ferrcviario.

Esta vez la elección de las mejores planas se ve presidida por el deseo de comprobar 
cómo la Prensa nacional valora y presenta la noticia. Naturalmente, e! ciiterio valcra- 
tivo ha sido unánime, habida cuenta de la importancia de la clausura del Consejo Sini- 
dical y del homenaje ce los miles de productores ferroviarios. Casi todds los periódicos 
han titulado a toda plana, pero el acierto en la confección de este titular no' ha sidP,
ni. mucho menos, el que fuera de desear. Unos periódicos han separado en dos titulares
la noticia del día, desglosando por un lado el discurso de 5. E. y por otro elj actO' de
clausura. Pero el defecto principal ha sido, en muchcs casos, el hecho de dar por su
puesta la noticia: Clausura cel III Consejo Sindical por S. E., y titular a base de frases 
entrecomilladas de pasajes del importante discurso. Pero la noticia se escapa, se pierde 
y es preciso la lectura gradual de sumarios, en uno de los cuales se da, como circunstan- 
cialmen.te casi, el medio de la noticia y clave de la información.

Un periódico es conjunto ordenado de noticias, y sus titulares deben ser reflejo 
fiel ce cada una de ellas. El entrecomillado de frases salientes de los discursos se hace, 

. o por consigna sobre los mi.mos, o bien, la elección de las mismas está a merced del 
criterio y del golpe de vísta del correspondiente redactor. Lo que no puede ni debef 
sufrir cambios, omisiones parciales o desplazamientos es la noticia misma, que es 
una e inalterable. Es decir, que, en nuestro caso, no hay más que un solo titular: "El 
Caudillo clausura el III Consejo Sindical Industrial." Al presente titular pueden añadirse 
cuantos complementes oracionales de lugar, tiempo, etc., se prefieran, y que permitan 
la tipografía del mismo.

Por todo lo cual traemos de nuevo a estas páginas de "La Gaceta" al diario grana\- 
dino "Patria". Insistimos en que su cabecera a toda plana es modelo. Exactitud, concisión
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■y brevedad son sus características más importantes. A continuación, eni sumarios gra
dualmente confeccionados, va destacando, perfectamente desglosadas, las afirmaciones 
más trascendentales del discurso de Clausura, tedas ellas tipográficamente separadas 
por plecas. Da de entrada ce la información una buena fotografía del Caudillo y el dis
curso del mismo, en cursiva; vuelve a quinta plana, donde se presenta correctamente 
con los oportunos y necesarios ladillos, que evitan la tan temida y combatida mono
tonía del plomo. El conjun,to de esta plana se completa cor, el titular a tres y los su
marios que informan sobre el homenaje de los ferroviarios al Caudillo. Hay, además, un
índice muy aconsejable, con un resumen de extranjero, y en la parte inferior de la
página adelanta el titular de los generales alemanes que acaba de completar la lograda
confección de la plana.

Plenamente acertado es el titular del diario aragonés "Heraldo de Aragón", que no 
es la primera vez que aparece en estas páginas. Como el diario granadino, sabe dar la 
noticia a sus lectores valorándola periodísticamente en toda su importancia y solemni
dad. Difiere con el resto de los elegidos en la sección de frases entrecomilladas de I’OB 
sumarios que, por otra parte, no acierta a separar correctamente con plecas, según 
norma de este diario. A dos columnas, presenta la cabecera, el otro acto de los ferro
viarios, utilizando un tipo chupado, de caja baja, que contrasta con las versales del 
titular a toda plana. Da. el discu.so de S. E. en negrita y debió haber resaltado ¡el edi
torial contiguo, utilizando la cursiva.

"El Norte de Castilla" se adorna por segunda vez a estas columnas. También ha vai- 
lorado las dos noticias del día en la cabecera y ha titulado a^ toda plana oon la con
cisión lógica. La columna ¿le entrada es excesivamente larga, pero hace los ladillos ne
cesarios en la "negrita" del discurso del Caudillo. Pudo habet compuesto el editorial en 
cursiva para legrar un mayor destaque. Toda la titulación conserva la debida unifor
midad de tipos y debió hacer un sumario bajo lel extenso titular de la información de 
Su Santidad.

Una vez más subrayamos que el acierto valorativo y titulador de las d'os noticias 
del día en los tres diarios provincianos, han justificado la elección de estas tres páginas 

■y, aunque otros han confeccionado bien, ha faltado la imprescindible exactitud oracional 
que requiere siempre la pre.entación de una noticia ante el núcleo de lectores.

La Prensa de Madrid tenía el antecedente previo de la vespertina del día anterior. 
Esta Prensa de la tarde, recogió el homenaje de los ferroviarios celebrado por la mañana, 
con titulares a toda plana del mayor lujo tipográfico. Asimismo, anticipaban la cere
monia d¡e la clausura del Consejo Sindical, pero, naturalmente, no tenía cabida en las' 
columnas de estos periódicos de la tarde toda la información, ni mucho menos el dis
curso de S. E., que quedaba para la Prensa del día siguiente.

En vista de esto, "Arriba", de Madrid, titula al día siguiente de dichos actos a teda 
plana, entrecomillando dos de las afirmaciones más salientes del trascendental discurso 
de clausura. Estimâmes que, tipcgráficamente, no hay la debida gradación'en estos 
sumarios, y sólo en el tercero de ellos da la clave .de la información, o sea la noticia 
en sí. Per su lejanía en el tiempo, relega al último sumario de la cabecera la otra rro- 
ticia del acto matutino de los ferroviarios. Tiene el acierto indiscutible de. rjecuadrar de 
entrada, a una columna, la alocución del Caudillo en el acto de los ferroviarios, e inicia 
el gran discurso de la tarde que terminará en páginas interiores. Es decir, "Arriba", más 
que dar la noticia del acto de clausura, que los lectories conocen sobradamente por la
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Prensa de la tarde anterior, trata de destacar las trascendentales aseveraciones dtel Jefe 
del Estado español en un memento crucial para el mundo 'entero. Se le reccnoce en estas 
páginas al diario madrileño el doble acierto selectivo de las tres frases entrecomilladas 
de la cabecera que, desde luego, merecen el lujo tipográfico que el periódico les con
cede ante sus lectores. La página gana en movilidad con la información bélica y los co
mentarios habituales del periódico, que ya constituyen nota característica del mismo. 
£1 editerial en la parte inferior de la página, sangrado de salida, está perfectamente 
compuesto en cursiva, destacando así entre la negrita de la información. De salida 
coincide con Pa'.ria", al valorar acertadamente la noticia de Berlín sobre 1os generales 
alemanes en e| frente del Este.
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Introducción al periodismo rnoderno
Por ROBERTO MARTIN

CAPITULO PRIMERO

Manera de despertar el interés en el lector corriente

El Interés del lector como 
basé del éxito en l-os escritos. 
Consideraciones acerca del lec
tor corriente.—Cómo se atrae, 
estimula, mantiene y aumenta- 
el interés del lector.—-La in
troducción periodística (lead).

Ij escritor periodístico actual s6 
afana por despertar el interés del 

lector corriente. Si triunfa en su empre
sa, tendrá ante sí el provecho material 
y la influencia; si falla, es mejor que 
deje a un lado la máquina y que se de
dique a otra profesión. Además, el es
critor ha de darse perfecta cuenta de 
que una dura competición le espera en 
cualquier campo literario que cultive. 
Tan sólo podrá sostenerse y alcanzar 
una eolocac ón como escritor si es que 
sabe desarrollar su habil'dad en des
pertar el interés de los lectores.

¿Quién es ese lector corriente que 
tanto influye en estas cosas? ¿Quién 
ese crítico definitivo que obliga a los 
escritores a afilar sus lápices y a cor
tar bien sus plumas? Para encontrarlo 
no tenemo.s más que mirar en derre
dor nuestro. El lector corriente va a 
la oficina a la misma hora que nos
otros lo hacemos. Lee su periódico o 
su revista en el tranvía o el metro, o 
mientras espera que le sirvan la comi
da en el restaurante. En realidad, el lec
tor córlente se parece a nosotros tan 
estrechamente, que, para saber qué es 
1-0 que le intereea o qué es lo que lee, 

no tenemos más que plantearnos a nos
otros mismos las mismas cuestiones.

¿Qué es lo que hace que nos intere
semos por las historias -o artículos que 
leemos?

Si intentamos responder con toda mi
nuciosidad y todo cuidado a esta pre
gunta que nosotros mismos nos hemos 
planteado, nos encontraremos con que 
el interé.s sé encuentra íntimamente en
lazado con cuatro factores que inter
vienen en todo escrito: 1.’ Nos gusta 
siempre lo que es nuevo y fuera de lo 
corriente. 2.° Nos interesamos por aque
llos escritos que parecen ir dirigidos a 
n-osotros, o que se dedican a nosotros, 
o que, en cierta forma, parece que nos 
incluyen entre los sujetos sobre que 
versa el escrito. 3.’ Preferimos la pro
sa que se deslice y desarrolle con dul
zura y sencillez, fácil de ser leída y 
comprendida. Y, por último, nuestro in
terés nunca decae si lo que leemos no 
es monótono y repetido, sino que es 
variado y lleno de sugerencias.

EL INTERES POR LA NOVEDAD

Lo nuevo y lo desusado mantiene el 
interés de cualquier lector. ¿No lo he
mos experimentado todos en el trans
curso de nuestra vida? Desde aquellos 
días de nuestra niñez en que permane
cíamos horas y horas con la boca abier
ta ante el saltimbanqui callejero o 
teatro de marionetas, lo nuevo y lo 
desusado han llamado siempre nuestra 
atención poderosamente. Esta atracción
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por lo nuevo, por las .noticias nuevas, 
Ps lo que hace que muchos lectores 
compren diariamente, su periódico. Co
nociendo esto, el periodista procura sa
tisfacer este interés del lector. Cuando 
la historia que ha d© relatar cuenta 
por sí propia con aquellos elementos 
de novedad y frescura que «on de de
sear, el periodista se siente satisfecho. 
Sabe perfectamente que no tendrá que 
hacer grandes esfuerzos en el estilo 
en la redacción—la historia facilitará 
esto por sí propia—. Si, en caso con
trario, la historia no posee cualidades 
que provoquen el interés, el buen pe
riodista procurará, por todos los me
dios a su alcance, proporcionarle fres
cura y novedad, mediante su métod'ó de 
presentación de los hechos. El escritor 
su-be que la exposición de cosas trilla
das y redichas hace la lectura tediosa 
en extremo. Decir una serie de lugares 
comunes con una serie de palabras ma
nidas es cosa que se encuentra al al
cance de cualquiera. Los periodistas in- 
ellgentes saben con toda certeza que 

se pueden decir cosas vulgares y de 
siempre que se haga 

utilizando nuevas palabras y nuevos gi- 
>*08, lo que obligará al lector a hacer 
un esfuerzo mental para descubrir la 
1 ea tras los nuevos ropajes literarios 
con que ha sido vestida.

Como sucede con cualquier cosa de 
o que nos rodea, las palabras no pue- 
en ser usadas indefinidamente, trayén- 
0 as y llevándolas a cada momento. Si 
as usamos y las volvemos a usar sin 
descanso, llegará un momento en que 
u significado perderá diafanidad y su 

contenido quedará alterado y desgasta
do por el repetido uso. ¿Cómo podre- 
d^os, pues, renovar ese contenido? ¿Có- 

volver a la imagen que la- 
ra representaba originariamente? 

podemos hacer volviendo a la 
primaria de la palabra no 

fi n Podemos descubrir, si nos 
p-i dd ello, que las palabras sur- 
mn ¿®^’®^addo una idea. El tiempo, e.n 

c os casos, viene a estorbar y entur- 
proceso de reflexión. Pero es 

nerfin^ volver a dejar limpia esta su- 
p æ reflexión sin más que dejar 

«n sabor del eigni- 
brn T P'dtoreñcx> original de la pala-

• Palabra “exlorbitante” nos 

muestra algo que se sale del curso nor
mal u órbita: “emolumento” proyecta la 
imagen de un molino con trigo molido. 
Dado que las palabras son el principal 
instrumento con que trabajan los escri
tores, debemos estudiai' e investigar 
constantemente su significado, con ob
jeto d© mantenerlas afiladas y agu
zadas.

ETj INTERES POR AQUELLO QUE VA
DIRIGIDO A NOSOTROS

Muchos escritos no logran dar en 
el blanco por la sencilla razón de que 
no van dirigidos a ningún blanco en 
particular. Aparentemente, aspiran a al
canzar el mundo en toda su amplitud; 
pero, desgraciadamente, el, mundo en 
toda su amplitud, como tal, no lee na
da. Los escritos más interesantes que 
nos Ocupan a diario son las cartas que 
nos llegan por correo. ¿Por qué? Las 
encontramos generalmente interesantes 
porque se encuentran dirigidas especial
mente a nosotros. Su pensam.entq nos 
llega directamente. Recuérdese qué di
rectamente se deslizan las frases de las 
cartas y con qué ansiedad las leemos. 
Cada frase corre bellamente desde su 
letra inicial hasta el punto final, para 
transmitirnos las ideas del que se di
rige a nosotros.

Podemos perfectamente incorporar es
te elemento de interés directo a nues
tro estilo periodístico. Con frecuencia 
podemos lograrlo por el sencillo proce
dimiento de dirigirnos individualmente 
a nuestros lectores, tratándolos de “us
ted". Consideremos, por ejemplo, esta 
frase que inicia una historia de humano 
interés:

“Si usted ha sido alguna vez 
un niño de cinco años, contan
do los días que faltan para la 
fiesta de Reyes, se dará per
fecta cuenta de lo que’sentía 
el pequeño Juanito West el 
jueves por la noche, cuando...”

Es posible obtener el mismo foco de 
escritura directa y se puede crear un 
interés similar en el lector simplemen
te mediante el planteamiento de una 
pregunta. Una pregunta implica que 
nosotros, los lectores, podemo.s facllitar 
la respuesta. Nos sentimos naturalmen-
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te halagados porque el escritor ha so
licitado que seamos, ën cierto modo, 
sus colaboradores. Pero hay otro ele
mento del interés que se relaciona por 
sí mismo con la cuestión; el elemento 
“curiosidad”. En esto nos sentimos her
manados con toda la familia humana. 
Las personas que rodean la cabina te
lefónica de un bar, si el que está, den
tro se ha olvidado de cerrar la puerta, 
dan buena prueba de ello. Aparente
mente, leen el periódico o co.nsumen in
diferentemente su café con leche; pe
ro la verdad es que su espíritu se en
cuentra pendiente de la conversación 
—mejor dicho, del monólogo—y que in
cluso responden “in mentis” a las pre
guntas que hace el que habla.

EL INTERES POR EIj RITMO

En la actualidad, los periódicos pro
curan adaptar su estilo al apresurado 
ritmo en que viven sus lectores. Su ac
tuación se encamina a exponer sus in
formaciones con precisión, concisión, 
ritmo y dirigiéndolas a nosotros mismos 
en el máx'mo grado. Emplean, con fre
cuencia, las oraciones declarativas 
ves que los lectores usan normalmente 
en su co-nv6rsación. Peinan y alisan el 
lenguaje mediante verbos de fácil pro
nunciación y de inmediato entendimien
to. De hecho, el escritor para los pe
riódicos, en sus esfuerzos por adquirir 
un estilo que interese a sus lectores, 
puede obtener grandes éxitos si modela 
su estilo según la palabra hablada. Pue
de copiar su brusquedad, su acción in
mediata sobre nosotros y su sencillez. 
Así podrá -observ'ar que la ccQiversa- 
ción más llamativa es aquélla que 
transmite el sentido de las ideas con 
rapidez, ligereza y ritmo. Hace siglos, 
el sentimiento popular relacionaba siem
pre la rapidez con el ingenio y la len
titud con la necedad. Esto continúa 
siendo la actitud del público moderno.

Estudiando la conversación moderna 
y sus efectos en la prosa de los perió
dicos modernos, se puede sin dificultad 
analizar las causas que se ocultan tras 
el efecto de la rapidez. En primer lu
gar, la palabra corta se va imponiendo 
gradualmente sobre la larga. En se
gundo lugar, los relativos populares se 
han reducido al trío “y”, “pero” y "en

tonces”, habiendo pasado a ser reli
quias del pasado una serie de expresio
nes y construcciones gramaticales que 
hacían las oraciones largas y pesadas.

Todo lo que actúe sobre el pensa
miento, reteniéndolo sobre cualquier 
idea y obligando a considerarla y dar
le vueltas durante algún tiempo a fin 
de comprenderla, obstaculiza el ritmo 
flúido de lo escrito. Los lectores invier
ten, con frecuencia, preciosos segundos 
meditando ellos mismos acerca de la 
disposición de los diferentes elementos 
que forman parte de las frases leídas. 
Muchos escritores modernos, siguiendo 
a Macaulay, hacen todo lo que pueden 
por no utilizar el pronombre, y repiten 
el nombre o alguna variante de él.

El efecto de la rapidez en los escri
tos no guarda ninguna relación con la 
velocidad con que trabaje la máquina 
del escritor. Con frecuencia, el escritor 
escribe lenta y laboriosamente lo que 
después se lee con suavidad y rapidez y 
se comprende con facilidad.

Refiriéndonos, pues, a esta cuestión 
del ritmo en el estilo, hemos de indi
car que un camino seguro para des
pertar el interés en el lector consiste 
en inyectar acción en el escrito. A los 
lectores les gusta la acción y el sen
tido de movimiento y actividad en lo 
que león. Reaccionan inmediatamente al 
leer algo que contenga un cierto nú
mero de pequeñas formas verbales, ner
viosas y breves, que se agitan y reali
zan cosas, es decir, qué actúan y se 
mueven. No hay nada que despierte 
tanto el interés como un verbo activo, 
convenientemente elegido. Es natural 
que existan ciertas ocasiones en que es 
preciso utilizar los verbos en forma pa
siva. Pero conviene usar esta forma pa
siva con cierta precaución. Si se es
cribe mucho en forma pasiva, coloca
remos a nuestros lectores en un esta
do pasivo. Si se escribe así demasiado 
tiempo, terminaremos por adormecer
los, ei es que antes no dejan de leer 
nuestro artículo.

Para hacer interesante un texto len
to y tedioso, se puede ensayar con el 
jnAft sencillo, (de los procedimientos. 
Hay que repagarlo, fijándose bien en 
todas las construcciones pasivas y sus
tituyéndolas por verbos activos simpá
ticos y agradables, lleno» de vida. In-
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mediatamente observaremos que el tex
to cambia por completo y se hace más 
animado. El interés del lector aumen
ta también en la misma proporción. El 
verbo que más se usa es el verbo “ser”, 
en sus diferentes formas. Nos parece 
el más fácil djC usar porque no re
quiere pensamiento. Por ello, el verbo 
“ser” es un verbo perezoso. Frecuen
temente les falta fuego a escritos que 
contienen todos los elementos necesa
rios i>ara ser escritos buenos. ¿Por qué? 
Porque se abusa del “es” y “era”.

Tx)s verbos cortos, activos, cuadran 
perfectamente con la práctica periodís
tica actual. Todos los periódicos tien
den a ser fácilmente legibles, a dismi
nuir el esfuerzo del lector. De acuerdo 
con ello, los periódicos utilizan la pa
labra breve con preferencia a la larga 
y la oración corta con preferencia a la 
larga. Analicemos, por ejemplo, una co
lumna de periódico que hayamos leí
do con facilidad. Probablemente, halla
remos en ella pocas palabras de más 
de dos sílabas.

KL INTE1ÎES POR lA VARIEDAJ)

El inteligente director teatral sabe 
que no hay nada que le agrade más a 
su público que la variedad. En realidad, 
se ha llegado incluso a designar por 
este atributo toda una clase de espec
táculo (variété). Para obtener éxito en 
un “vaudeville” procura que cada uno 
de sus actos no dure más que unos mi
nutos; al construir una comedla musi
cal popular, aplica el mismo principio 

un plan en zig-zag con rápidos cor
tes para ir pasando a material nuevo.

El escritor puede obtener muchas 
Ideas y sugerencias de este director tea
tral que hemos citado, como también 
debe sacar ideas de toda persona o to
do método que logre despertar consi
derablemente el interés de la gente. 
Puede aplicar inmediatamente a la pa- 
abra escrita las cualidades de variedad 

que provocan el interés. En lo relativo 
al vocabulario utilizado, se advierte in
mediatamente la necesidad de cambiar 
y variar. Una de las primeras cuestio
nes que se plantean en el despertar el 
interés y mantenerlo vivo en el lector

Justamente ésta de la variedad ver
nal. No hay dos palabras que traduzcan 

el mismo matiz de un pensamiento. Ca
da palabra, sin que importe en qué gra
do es Sinónima de otra, representa una 
idea propia y única. De acuerdo con 
esto, cuantas más palabras usemos, tan
tas más ideas podremos representar. El 
escrito que muestra un vocabulario va
riado, traduce también un variado con
junto de ideas. Despierta un mayor in
terés en el lector, porque da lugar a 
un mayor estímulo mental para abar
car toda esta variedad de pensamientos.

El uso repetido de una misma pala
bra varias veces repetidas es el mé
todo principal que emplean los escrito
res para expresar el sentido de mono
tonía, pesadez, igualdad y tristeza. Re
cordemos el poema de Rudyard Ki
pling “Botas”, con sus repeticiones: 
“Botas-botas-botas-botas—^marchando so
bre Africa”. Pues en nuestro caso, esas 
cualidades de monotonía y pesadez son 
precisamente las que se han de evitar 
en todo escrito periodístñco. Podemos 
evitar este peligro del tedio procuran
do que nuestro vocabulario revele la 
máxima variedad posible. Los escrito
res pueden satisfacer este deseo del lec
tor cambiando constantemente y va
riando la forma que adopta el escrito, 
.V haciéndole continuamente atractivo a 
la vista. Es necesario tener muy en 
cuenta este importante factor de la 
atracción visual.

Supóngase que abrimos al azar una 
novela, un periódico o una revista. La 
página o columna que piás nos atrae 
presenta probablemente la máxima can
tidad de conversación. Podemos ver fra
ses enteras entre guiones. A veces, las 
líneas están integradas por un monoel- 

■ labo, un “sí” o un “no”. “Esta página 
nos decimos a nosotros mismos—es 

fácil de leer.” Al decir esto, sabemos 
perfectamente que esta página le Inte
resará al lector. So presenta a la vista 
fácil de ser leída. Efectivamente, ce fá
cil de leer. Posee lo que hemos deno
minado atracción visual. El lector se 
dedica a la página o columna que ofre
ce variedad, que presenta Interrupcio
nes, mejor que a una página que le 
ponga ante la necesidad de ordenar pa
labras e Ideas. ¿Por qué? En muchos 
casos, coge cansado el periódico o el 
libro. No quiere molestarse. No quiere 
realizar más esfuerzo que el que sea
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comas, tan frecuente en los escritos de 
otros tiempos ya caducos. Pero sí se si
guen utilizando otros signos de puntua
ción. Si la construcción de la frase.re
quiere un punto y coma, se debe usar. 
Esto tiende a suprimir el efecto de una 
serie de pequeñas oraciones, una detrás 
de otra. Hay un signo que proporc.ona 
un especial relieve a las palabras que 
van tras de él: el guión. Generalmente, 
antes de una cita o de comillas se uti
lizan los dos puntos. Las mismas co
millas so.n un signo que atrae la vista 
poderosamente. También la regla perio
dística que hace un párrafo separado de 
cada frase entre comillas, a veces in
cluso las palabras aisladas "Sí” o “No”, 
asegura una gran variedad visual al es 
crito. El uso de los préntesis ha pasado 
ya de moda. Los párrafos en que apa
rezcan resultarán algo pesados ,y anti
cuados. Las tendencias actuales limitan 
su uso a frases en el texto que corres
ponden a algo así como una dirección 
de escena.

Algunos periódicos varían los tipos de 
imprenta en los que imprimen y presen
tan sus historias. Frecuentemente im
primen el párrafo de introducción o los 
dos párrafos primeros en un tipo de le
tra mayor que el tipo que se usa des
pués en el resto del ax’tículo. Ocasional
mente presentan también ciertas notas 
o citas largas en un tipo de letra me
nor que el cuerpo del escrito. Las nor
mas tipográficas del periódico son las 
que deciden esto, y el lector de los ori
ginales, mejor que el periodista, es el 
que lleva a cabo tales reformas. Pero 
todo esto contribuye a completar el 
efecto’ de atracción visual y variedad.

LA HISTORIA O NARR/\CION 

PERIODISTICA

La narración periodística en Améri
ca ha ido evolucionando en vista a sa" 
tisfacer las necesidades de la vida coti
diana tal como la viven los lectores de 
cada día. Reúne los elementos de nove
dad, inmediatez, ritmo y variedad, y pro
cura facilitar la información que trans
porte en la forma que mejor cuadre con 
los tiempos en que vivimos. Tal conio 
se nos presenta a nuestra vista en 
página del periódico, podemos dividir-

estrictamente necesario. Prefiere leer 
una página que, como él dice, sea fá
cil de leer (resulte a la vista fác^T de 
ser leída).

Los técnicos en anuncios tienen siem
pre en cuenta el factor de la atracción 
visual. Usando diferentes tipos de letra 
y tintas de diferentes colores, y colo
cando limpia y ordenadamente el texto 
del anuncio, atraen él interés de los 
lectores lo suficiente para que rinda 
lo necesario el dinero que se ha inver
tido en los anuncios. Los., periodistas 
pueden estudiar con provecho los mé
todos que utilizan y explotan los ex
pertos en anuncios comerciales. Estos 
utilizan un gran número de trucos ba
sados en la más sana psicología.

¿Cómo es posible transmitir este ele
mento de la variedad a la página im
presa? ¿Cuáles son algunos de los pro
cedimientos por medio de los cuales 
nuestro escrito podrá obtener esa atrac
ción visual que tanto nos preocupa? 
Una forma sencilla de lograrlo reside 
en variar la longitud de las frases. De
masiado frecuentemente caemos en un 
ritmo de escritura en el que nos ha
llamos con que cada una de nuestras 
frases se halla integrada, aproximada
mente, por el mismo número de pala
bras. Si nuestro estilo tiende a las fra
ses largas, hemos de practicar la con
cisión. Si somos aficionados a las fra
ses cortadas y breves, hemos -de variar, 
en ocasiones, entremezclando una o dos 
frases más prolongadas.

Un efecto similar de variedad se lo
gra alterando la longitud de los párra
fos. se ha de procurar que los párrafos 
difieran en longitud, y si es necesario 
excederse en algo, es preferible exce
derse escribiendo párrafos cortos. No 
se olvide nunca que el lector prefiere 
en todo momento aquellas cosas que 
se presentan cortas y breves a aquellas 
otras que se presentan largas. Los con
ceptos que usted escriba podrán ser 
tan claros y sencillos como quiera; pe
ro si aparecen en unos párrafos largos, 
no conseguirán nunca atraer al lector.

T/Os Fimos de puntuación constituyen 
otro método de hacer variada y ame
na la palabra escrita. La frase de hoy 
día t'ende a deslizarse directamente y 
sin interrupciones hasta su punto final. 
Esto viene a eliminar la abundancia de
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la én título, primer párrafo y resto de 
la narración.

El título es lo primero que nos llama 
la atención. Es algo así como el des
correr el telón en una función de tea
tro. Nos hace quedar en suspenso y mi
rar. Pero aquí no vamos a considerar 
el arte de escribir los títulos de los ar
tículos. Todo esto corresponde al con
feccionador del periódico (lector de ori
ginales), no al periodista. Todo lo que 
éste ha de considerar es que la aten
ción provocada por el título que hace 
que el lector se detenga a leer el ar
tículo ha de ser mantenido por él me
diante las cualidades provocadoras del 
interés que se encuentren en lo que él 
escriba.

EJE. PRIMKR. PAltRAl’X), O ¡INTllO- 
DUCCION

Todo esto indica la imjportancia del 
párrafo Inicial o introducción. En todo 
momento, la introducción constituye el 
interés principal del escritor periodís
tico. En cualquier forma de escribir, un 
autor lucha siempre por comenzar de 
la mejor manera posible. En la litera
tura periodística, esta cuestión es de 
extraordinaria importancia.

Debido a que el lector de periódicos 
moderno es un hombre que corre y lee, 
el periodismo moderno ha de procu
rarle esta información lo más rápida
mente posible. El convencionalismo de 
la prensa moderna ha traído la cos
tumbre de enumerar los hechos más im
portantes de la narración que se comien
za, en el párrafo inicial. Si hojeamos 
un cierto número de periódicos ame
ricanos hoy en día, llegaremos a dar
nos cuenta de que leyendo los títulos y 
el primer párrafo de cada uno de los 
artículos obtendremios sustancialmente 
todas las noticias importantes y los he
chos más destacados, aunque, como es 
natural, perderemos muchos detalles de 
interés.

lEsta convención exige que el perio
dista responde a las preguntas que' le 
plantea el lector: qulóii, qué, ]x>r qiió, 
cuándo y dónde. Supongamos que la na
rración se refiere a un incendio que ha 
tenido lugar. El párrafo inicial facilita
ría al lector los siguientes datos: edi
ficios que fueron quemados, proceso de 

extinción del incendio, causa supuesta, 
hora en que comenzó y en que terminó 
y lugar en que se encuentran emplaza
dos los edificios quemados.

Cualquiera que sea la forma que 
adopte, el párrafo inicial ha de facili
tar resumidos los hechos más esencia
les del acontecimiento. Hubo una vez un 
editor de un periódico, que anunció el 
alfa y el omega de la información pe
riodística al decirle a un periodista:

“Sacuda toda la historia en el primer 
párrafo y mantenga el interés del lec
tor en el resto de la columna.’’

La introducción bien escrita no sólo 
satisface la curiosidad inicial del lector, 
sino que despierta su apetito para leer 
más. Su longitud varía, naturalmente, 
wegún sea la cantidad de detalles que 
lleve. Por lo tanto, no puede facüitar- 
•se ninguna regla definida acerca de este 
punto. Si preguntamos a un periodista 
viejo en una redacción cuánto se debe 
escribir en un párrafo inicial, segura
mente nos responderá: “Oh, un com
ponedor’’. En la actualidad, un “com
ponedor” continúa siendo en las redac
ciones una unidad de medida, y se re
monta a los tiempos en que los tipó
grafos componían a mano. Representa 
aproximadamente unos cinco centíme
tros de líneas. Cuando se le ordene a 
este periodista ducho y veterano que 
nos escriba un componedor, este hom
bre nos escribirá unas 150 palabras. Po
demos, por tanto, considerar que la lon
gitud de Un párrafo inicial normal os
cila .entre 150 y 160 palabras.

Con tal de que el periodista ae con
forme con la convención de las cinco 
preguntas—quién, qué, por qué, cuán
do y dónde—, él puede escribir su pá
rrafo inicial (guión) de diferentes ma
neras. Todos los directores de periódi
cos aprecian muchísimo la originalidad 
en los guiones. Existen, sin embargo, 
diferentes tipos eficientes que han pro
bado su eficacia en muchísimas ocasio
nes y que por esto se han convertido 
casi en guiones “tipo” o “norma”. El 
lector descubrirá que estos guiones tipo 
concuerdan muy ampWamenrte com el 
análisis de los estímulos del lector, que 
se ha hecho en las páginas precedentes.

1. El guión de índice o extracto.— 
Este guión enumera clara y sencilla
mente todos los principales hechos de
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la historia que se comienza a relatar. 
Eb el más sencillo por su construcción y 
forma la parte básica de todas las va
riaciones en materia de guiones. Todos 
loa artículos sobre noticias y todos los 
despachos comienzan con el guión indi
cado. El siguiente es un buen ejemplo:

Newark, N. J., 6 de octubre.— 
Veintiséis personas han resulta
do heridas, seis de ellas grave
mente, en un choque que tuvo 
lugar hoy entre dos tranvías, 
uno que iba en dirección Sur y 
otro que iba en dirección Norte 
por la calle Ancha. A la altura 
de la calle del Puente, el coche 
que iba en dirección Sur se sa
lió de los raíles y fué a chocar 
con el otro coche.

Y éste:
Veinticinco bomberos lograron 

sofocar hoy por la mañana un 
conato de incendio en los bajos 
de un almacén de “Todo a 
5 y 10 céntimos”, propiedad de 
la empresa Woolworth, situado 
en el número 1267 de la Sexta 
Avenida, entre las calles Cin
cuenta y Cincuenta y Una. Nin
guno tuvo que ser hospitaliza
do, aunque algunos tuvieron 
que recibir asistencia sanitaria.

2. Idl guión de intcrix'lación . dli’Oc- 
ta.—Esta forma utiliza el método, de la 
carta personal, que tanto interés des
pierta en todo el mundo. Se dirige al 
lector directamente, utilizando el “us
ted” o “ustedes”, y tiene la propiedad 
de hacer colaborar al lector en lo que 
sigue. Con mucha frecuencia comienza 
con frases tales como: “Si usted ha pen
sado alguna vez” o “Si usted ha leído 
o ha visto alguna vez”, etc. He aquí un 
típico guión de esta clase:

Tenga usted mucho cuidado 
con el acelerador si es que us
ted se ha levantado hoy por 
los pies de la cama, si es que 
usted ha tenido una bronca con 
BU esposa, si es que usted está 
preocupado por un negocio o si 
BU café del desayuno no estalla

hoy como es de su agrado. ¡En 
estos casos, usted está en es
tado de “propensión al accidén
te”, según las teorías del doc
tor Herbert J. Stack, catedráti
co de Protección contra Acci
dentes de la Universidad de Co
lumbia e Inspector de la mis
ma especialidad de la Oficina 
Nacional de Seguros.

El doctor Stack ha vuelto 
esta semana de un viaje poi- 
17 Estados de la Unión, en el 
que ha dado numerosas confe
rencias sobre el aumento de los 
accidentes de automóviles en 
50 colegios y Universidades, ha
biendo sido objeto de muchos 
homenajes y banquetes.

3, El guión interrogativx).—Aunque el 
guión interrogativo despierta poderosa
mente la atención del lector, sucede que, 
debido a la facilidad de emplearlo, los 
periodistas se deberán proteger contra 
el peligro de usarlo demasiado. Tal co
mo indica su nombre, utiliza fundamen
talmente la pregunta y con frecuencia * 
combina ésta con una llamada directa 
al lector, tratándole de “usted”. He 
aquí uno de esta clase:

¿Qué piensan las mujeres de 
aquellos hombres — filántropos 
o locos—que en todas las cri
sis se salen por la estupidez 
de pretender arrojar a las mu
jeres de los puestos de trabajo 
que ocupan? La señorita Anita 
Pollitzer, Vicepresidenta del 
Partido Nacional Femenino, ha V 
proclamado hoy su indignación ■ 
ante las recientes maniobras J 
realizadas por ciertos parla
mentarios y hombres de nego
cios para arrojar a las miuje- 
res casadas fuera del mundo 
de los negocios.

He aquí otro igual: <
¿Qué puede una persona cie

ga ver en un viaje por Europa? 
¿Qué puede oír una persona 
sorda ?

(Continuará) S
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Vida Y triunfo de Juan Carlos Alonso

De emigrante de 12 años a 
director de "Caras y Caretas"

Por JULIO SIGÜENZA

a la amistad de juan Carlos 
Alonso, director de «Caras y Ca
retas», llevado por la mano cordial 

de tres altos valores argentinos: Arturo 
Lagorio, Fernán Félix de Amador y Ricar
do Gutiérrez. Era en el Buenos Aires 
de 1926.

Por aquel tiempo vivía Alonso su hora 
de maxima popularidad y era una verda
dera potencia en ese mundo en que se 
mueven en toda gran ciudad los comple
jos intereses del arte y de las letras.

Alonso lo mismo podía pagar cuarenta 
pesos por un artículo como enviarle a uno 
a viajar por Europa. Su revista «Caras y 
Caretas" era la más popular del ambiente, 
y el comerciante tenía que hacer turno 
de meses para insertar en ella sus anun
cios.

Para ver y hablar a Alonso hacía falta 
armarse de la paciencia suficiente para una 
espera de horas en su antedespacho, siem
pre repleto de gentes.

Nosotros entramos sin más, y Arturo 
Lagorio—hoy cónsul de su país en La Co
ruña—hizo las presentaciones.

Alonso me tendió su mano cordial, e- 
inesperadamente me dijo:

— Usted, Sigüenza, no será como Xa
vier Bóveda, ¿verdad?

Yo quedé un poco desconcertado; ha
bía visto la firma de Bóveda en «Caras y 
Caretas», y..., sin justificación mayor, salí 
con la siguiente frase de Paul Valéry: «La 
estupidez no es mi peculiaridad.» Y como 
el desconcertado fuera Alonso ahora, agre
gué:

—Usted ha oído que hay gallegos de 
siete clases. Ni usted ni yo pertenecemos 
a la clase en que se encuadra Xavier Bó
veda. ¿Mejor? ¿Peor? No lo sé. Desde lue
go, diferentes.

—¿Qué clase, de las siete, es la nues
tra?

—Tampoco pertenecemos los dos a la 
misma clase. Yo soy un canto rodado, pie
dra movediza; hoy aquí, mañana allá. Para 
mí la América no constituye meta; no es 
más que un alto en el camino; una etapa, 
mejor. Tal vez una etapa necesaria, pero 
siempre una etapa.

La América, para los de mi clase, es un
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continente que apareció cuando nadie lo 
buscaba. El viaje era a las Indias, Yo he 
salido de Galicia para volver a Galicia. Des
de el momento en que abandoné nuestra 
tierra ya su llamada no me dejó vivir en 
paz. La escucho todcs los días y en todos 
los momentos. Y allá voy. Todos los ca
minos me llevan allá. Estoy cierto que vaya 
por donde vaya siempre he de llegar a Ga
licia. No importa que me encuentre frente 
s los rascacielos neoyorquinos o ante las 
pirámides de Egipto. El camino de Com
postela ha de aparecerme en el tiempo jus
to. Mis huesos han de quedar allá. Mi 
alma nunca ha salido de allá...

—Sí; convengo en que hay varias cla
ses de gallegos. ¿Dónde está la mía?

—Usted, Alonso, es de la clase más fe
liz, lo que no quiere forzosamente decir 
que sea la mejor. Usted es de los que lle
gan, triunfan y se quedan. Llevan los de 
su clase madera de colonizadores que se 
funden con el medio. La obra de ustedes 
es la mejor para el país en que viven. Us
tedes forman nido, mientras nosotros so
mos aves de paso. Ustedes ya son ameri
canos, y la América de ustedes, la creada 
por ustedes, es la que España puede en
señar siempre con orgullo.

El descubrimiento se realizó por gentes 
de mi clase; fué un accidente. La coloni
zación, realizada por la clase de usted, fué 
obra del tesón y de la te. Y en la clase de 
usted, que es la más numerosa, están tam
bién encuadrados, eñ ’su plano respectivo, 
todos esos hombres que tendiendo raíles y 
roturando tierras vírgenes fueron levantan
do pueblos y ciudades como esta de Bue
nos Aires. Sus huesos fueron quedando al 
borde de los caminos o reposan para siem
pre en las fosas comunes de los cemente
rios. Pero su obra..., ¿no vivimos en Bue
nos Aires?

Y en el fondo de todo, amigo Alonso, 
las siete clases que, como un Sambenito, 
nos cuelga el vulgo pueden reducirse, sim
plemente, a dos; Hay gallegos que conser-
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van siempre la «saudade» originaria y 
otros que la van perdiendo lentamente, pero 
que la pierden. Mi clase la conserva siem
pre y la acrecienta más y más. La vues
tra la pierde del todo o se le presenta de 
vez en vez y en forma esporádica. Puede 
que logréis conservar siempre la «morri
ña», que no es más que un sentimiento 
universal, no privativo de raza alguna. La 
«morriña» es una fuerza negativa. La «sau
dade», único patrimonio que hemos traído 
al venir, nos lo da todo. Ella es la fuer
za generatriz que por la ensoñación nos 
lleva a la conquista de lo desconocido. To
dos, por ella, salimos de allá dispuestos a 
llegar o a caer en el intento.

Según todo lo dicho, tú eres un colo
nizador afortunado y aquí está tu meta y 
tu fin. Eres, ahora y siempre, un hombre 
de «morriña».

Yo soy esclavo de la «saudade», y mi 
meta está allá. Yo salí de Galicia buscan
do la manera de encontrarla, de vivirla...

_En general, la teoría no deja de ser 
cierta aplicada al común de las gentes. 
En el orden superior, intelectual, puede te

ner sus fallos.
_No; tiene su más cierta confirma

ción. Cuando yo he publicado un libro—y 
lo hice en La Habana, en Montevideo, en 
Buenos Aires y en Santiago de Composte
la—fué siempre Galicia el motivo que lo 
determinó; siempre fué el tema gallego, 
siempre fue un paso hacia allá. ¿Ocurre 
igual con tus cuadros? Tú eres un gran 
pintor. ¿Dónde está Galicia en tus obras? 
Esporádicamente puede aparecer, efectos de 
la «morriña», un tipo perdido en ella. Pero 
tus obras son hijas del ambiente en que 
vives, y cuando quieres fugarte de la rea
lidad circundante, pintas escenas del Bue
nos Aires colonial o la mitología del gau 
cho encuadrada en la inmensidad de la 

pampa.
Yo, y los que son de mi clase, proyec

tamos nuestro arte sobre el medio en que 
hemos nacido y nos modeló tal cual so-
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mos, porque, aun no viviendo físicamente 
en él, lo llevamos dentro y lo sentimos 
con más intensidad que nunca.

Eso señala bien lo dispar de nuestros 
destinos y nos enclava en una de esas cla
ses o categorías que el vulgo rodante nos 
asigna. ¿La mejor? ¡Qué importa! En todo 
caso en una «categoría», y ello ya quiere 
decir que somos. Millones y millones de 
gentes carecen de «categoría». Son el mon
tón de los informes. Ni un solo gallego 
figura en ese montón...

En otras visitas a Alonso para cobrar 
mis colaboraciones en «Caras y Caretas» 
l.e hice una entrevista. Me contó su vida; 
cómo había salido, a los doce años, de 
una aldea ferrolana, con su maletín al bra
zo, para la gran aventura de América. Con 
1os ojos cuajados de lágrimas se despidió 
de su madre al pie de un crucero, y em
barcó, solo, en La Coruña.

Llegó a Buenos Aires, y sufrió el cal
vario de todos. Trabajó en los más humil
des empleos, y en un café de la Avenida 
de Mayo, donde servía, le conoció el que 
luego había de ser su gran protector. No 
recuerdo su nombre, creo que Cao; pero 
era el director de «Caras y Caretas» y un 
buen dibujante. Lo llevó con' él, y en la 
revista lo empleó como una especie de «bo
tones» para los recados. Lentamente le fué 
facilitando oportunidades y abriéndole ho

rizontes hacia la cultura, enseñándole, fi
nalmente, a dibujar.

Juan Carlos Alonso se aplicó; robó ho
ras al sueño y al descanso, y fué subien
do, de puesto en puesto, hasta llegar a 
ser dibujante de la publicación. Pasaron 
los años, y cuando su protector entregó 
su alma a Dios, él le sustituyó en la di
rección; fué el director de «Caras y Ca
retas».

Yo le conocí en el momento culminan
te de su carrera. Tenía nombre, fama y 
posición.

Cuando le fui a leer la entrevista, me 
preguntó;

—¿Dónde se publicará?
—En Vigo, en el diario «Galicia». En

vío crónicas desde aquí.
—Tengo entendido que estuviste en La 

Habana.
—Sí; poco tiempo. Diecisiete años...
—¿No te sería fácil publicarla allí?
—Sí; ¿por qué lo prefieres?
Alonso quedó un rato suspenso. Después 

me dice;
—¿Sabes? Es que en La Habana vive mi 

madre; la viejecita de quien me despedí 
frente al crucero.

La entrevista se publicó en «Social», el 
gran «magacine» cubano, que dirigía el 
famoso caricaturista Conrado C. Massa- 
guer.
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LABOR DE LA DELEGACION NACIONAL DE PRENSA

Fundación de San Isidoro

Recaudación obtenida, durante el año 1944, con el sobreprecio se
manal de los diarios, a tavor de la Fundación - Escuela Hogar para 

huérfanos de Periodistas

Con fecha 13 de junio de 1940 se publicó la Orden ministerial creando la bistitución 
de San Isidoro : Escuela-Hogar para huérfanos de periodistas; posteriormente, al ser trans
feridos los Sevicios de Prensa y Propaganda a la Vicesecretaría de Bducaeión Popular 
y a la Secretaría General del Movimiento, su Patronato quedó constituido IX)r el Ministro 
Secretario General del Movimiento, en calidad de Presidente, y, en su lugar, el Vicese
cretario de Educación Popular, por sí o representado por el Delegado Nacional de Pren
sa ; el Gobernador Civil y el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, a más del excelentísi
mo y reverendísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá y el Director general de Beneficencia. 
Por Orden de 10 de noviembre de 1941, el Delegado Nacional de Prensa, camarada 
Juan Aparicio, amplió el Patronato con la designación del Subsecretario del Minis/tqrio 
de Educación Nacional, Director general de Bellas Artes y un representante de la De
legación Nacional de Prensa y Propaganda.

Los fines y funcionamiento de la Institución ya han sido dados a conocer en los 
números 6 (noviembre de 1942) y 24 (mayo de 1944), de la Gacetoi de la Prensa Espa 
ñola. Posteriormente, y para sufragar en parte los gastos de sostenimiento de la Escuela 
Hogar, la Delegación de Prensa dispuso un aumento de cinco céntimos en,' los periódicos 
diarios de toda España, aumento cargado en el ejemplar aparecido en los martes pri
meros de cada mes.

Damos, a continuación, la lista, por periódicos, de los beneficios obtenidos ixm este 
medio a favor de la Escuela-Hogar para huérfanos de periodistas, durante el pasado 
año de 1944.

Periódicos Localidades Pesetas

El Pensamiento Alavés ............................ Alava ................................................... 1.249,7^
Albacete ...................................................... Albacete ............................................... 1.117,20
Información^................................................ Alicante ...................................  6.659,40
Yugo ............................................................ Almería .............................. 2.296,65
El Diario de Avila .................................... Avila ..........................................  895,15
Hoy ............................................................. Badajoz ............ • ................ 4.800,70
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Periódicos Localidades Pesetas

....................................1.117,80

....................................5.788,40
forreo de Mallorrn Çalrarpç .......................................... 2.049 05
La Ultima Hora Paîrarpç ........................................... 1.200.00
Diario de Ibisa .................. Ralparp'î ........................................... 191,00
Menorca .................... . Palparpç ........................................... 627.00
El Correo Catalán Pappplnna .................................. 7.246,25
Diario de Barcelona ........................ ........ Barcelona ......................................... ... 16.038.90
Mundo Deportivo .................. ........ Barcelona ...................................... ■ • • 7.001,55
DI Noticiero Universal .............. ........ Barcelona ......................................... 9.634,60
La Prensa ........................................ ....... Barcelona ......................................... ... 27.083,20
Solidaridad Nacional ...................... ....... Barcelona ............................. ........... ... 14.949,00
La Manguardia Española ............. ........ Barcelona ......................................... ... 44.829,55
Diario de Burgos .................... •...... ........ Burgos ............................................. 3.332.75
Extretnadura .....................’.......... ........ Caceres ........................................... 833,50
Diario de Cádia ...... Cádiz ................................................. 3.256,10
Ayer ................................................... ....... Cádiz (Jerez de la Frontera) ... 1.910,25
Mediterráneo ..................................... ....... Castellón ......................................... 1.922,35
Lanza ............................. 1.921 65
Uórdoba ........... ( órrlnha 4.862,10
Ideal Galleao .............. 7.431,55
La Moz de Calida ............................ ........ La Coruña .................................. 5.825,20
Garreo Gallego ................................ ....... La Coruna .................................. 2.957,60
Gompostelano .................................... ........ La Coruna .................................. 553,00
Dfensiva ............................ ................ ....... Cuenca ............................................ 643 30
Los Sitios ................ Gerona ...... 1.796,75
Jdeal .............. Granada ... ...... 6.385,95
Patria ........ G-ratiaHa 6106,15
El Diario Masco ............................ ........ Guipúzcoa ..................................... 3'.948,30
Unidad ...... Guipúzcoa ....... ....... 6.473,25
Ea Moz de España ........................ ........ Guipúzcoa .......................................... 16.777,60
Ddiel ........... Huelva .......................................... 2.2165,30
Nueva España ................................ ....... Huesca ........................................... 1.825,80
Jaén ........ 3 446 80
Diario de León ................................ ........ León .............. '................................. 1.839,35
Proa .......... T jPon 2 959 8 5
La Mañana ....................................... Lérida .... ........................................ 1.918,35
Nueva Pioia Logroño 1 872 25
El Progreso ..... T 2 úon (10
ABC ........ Al adrid 44 1 5
El Alcázar .... Madrid 10 459 55
Arriba .................. Madrid 26 1 54 65
Informaciones ................................... ....... Madrid ............................................ ... 16.303,10
Col ....................................................... 827,20
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Psriódicos LocalidadGS Pesólas

Madrid ........................................................... Madrid ................................................. 27.059,50
Marca ............................................................ Madrid ..................... ............................ 25.684,35
Pueblo ............................... Madrid ................................................. 29.597,80'
Ya ..... '’’’’’I?..'............................................ Madrid ............................... ;................. 27.398,85 »

Sur ................................................................... Málaga ....................   5.274,75
La Tarde ............. ......................................... Málaga ................................................. 3.653,45
Línea ....................................... . ...................... Murcia .................................................... 4.775,25
La Verdad ................................................... Murcia .................................................... 2.273,75
El Noticiero de Cartagena ....................... Cartagena ............................................. 1.177,50
Marruecos .................................................... Marruecos ..................................................... 1.182,45
Espoiia ........................................................... Marruecos .................  19.788,25
pi Paro ............................................ i............. Marruecos ...................   1.255,05
El Telegrama del Rif ............................... Melilla ........  1.764,50
Arriba España ............................................ Navarra ................................................ 1.877,60
Diario de Navarra ........... ........................ Navarra ............  5.735,60
El Pcnsayniciilo Navarro ....................... N;.varra ................................................ 4.220,50
La Región .................................................... Orense ....................................  1.712,50
La Ntiez/a España ....................................... Oviedo ................................................... 13.757,00
Región ........................................................... Oviedo ......................................’............ 4.115,90
La yo:; de Asturias ................................... Oviedo ....................................................... 2.220 40 *
El Comercio ............................................... Oviedo ................................................... 1.903,65
yoluntad ........................................................ Oviedo ....,.................. -,......................... 2.736,55
Vos de Aviles ............................................ Oviedo .................................................... 519,20
Diario Palentiuo-Día de Palencia ....... Palencia ................................................ 3.152,60
L'alangc ................................................  ........ Las Palmas ......................................... 2.704,00
La Prozñncia ............................................... Las Palmas ........  3.536.55
Faro de yigo ............................................... Pontevedra ........................................... 7.301,45
El Pusblo Gallego ................................... Pontevedra .........................   4.247,65
El Adelanto ........■....................................... Salamanca ............................................ 3.423,55
La Gaceta Regional ................................ Salamanca ............................................ 3.341,2a
Alerta ........................................ .................... Santander ............  7.312,35
El Diario Montañés ................................. Santander ............................................. 3.636,00
El Día .......................  Santa Cruz de Tenerife   2.257,80
La Tarde .................................................... Santa Cruz de Tenerife   1.929,00
Diario de Avisos ...................................... Santa Cruz de Tenerife     149,30 
El Adelantado de Segovia ........................ Segovia ................................................. 1.912,65 3 
ABC   Sevilla .................................................... 21.111,75 I 
DI Correo de Andalucía .......................... Sevilla .................................................... 2.712,50 | 
FE  ............. Sevilla ......................    2.361.3a
Sevilla ........................................................... Sev'lla .................................................... 4.426,80
Duero ............................................................ Soria ...................................................... 2.344,55
Diario Español' ........................................... Tarragona ............................................ 1.763,35 W
Lucha .............................................  ............ Teruel ................................................... 1.027,30 Î
Jornada .......................................................... Valencia ................................................. 10.977,70 .O
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Lciiaiite ........................................................... Valencia ............................................... 28.992,10
Las Provincias ........................................... Valencia ........................  9.871,45
Diario Pegional ........................................... Valladolid ............................................. 1.919,20
Libertad ........................................................ Valladolid ............................................. 2.380,69
El Norte de Castilla ............................... Valladolid ............................................. 4.893,35
Correo Español ........................................... Vizcaya ................................................. 9.407,30
La Gacela del Norte ............................... Vizcaya ...........................................  9.600,00
Nierro ........................ . ................................. Vizcaya ................................................. 10.827,/5
El Correo de Zamora ............................... Zamora ................................................... 1.905.15
Inr.perio ........................................................... Zamora ................................................... 1.864,45
Amanecer ...................................................... Zaragoza .............................................. 10.138,50
Heraldo de Aragón ................................... Zaragoza .............................................. 12.368,50
El Noticiero ............................................... Zaragoza .............................................. 4.640,85

Total ....................... 738.601.95
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NOT / C / ARIO

Movimiento de personal

Desde cl 31 de enero de 1945 hasta el 28 de febrero del mismo año, se verificado 
■en las plantillas de la Prensa nacional las siguientes variaciones :

ALTAS

Manuel Casanova Carreras, director de Fotos, de Madrid; José Martos de Castro, 
redactor-jefe de Africa, de Madrid; Enrique Arrojas García, redactor de Africa, de 
Madrid; Gabriel Gacía-G'll, redactor de Proa, de León; Enrique Rubio Ortiz, auxiliar 

■de Redacción de Amanecer, de Zaragoza; Simón González Gómez, auxiliar de Redacción 
de Amanecer, de Zaragoza; Juan Carretero Lúea de Tena, director de A F C, de Sevilla.

BAJAS

Miguel Vidal Andol, redactor-jefe de Los Sitios, de Gerona; José Antonio Cepeda 
Alvarez, redactor de La Nueva España (fallecido) ; Francisco Montero Galvache, redacto^ 
de Fe, de Sevilla; Rodolfo Gil Benumeya, redactor-jefe de Ajrica, de Madrid; Luis Ar- 
miñán Odriozola, redactor de Madrid, de Madrid ; Angel Huete Rodríguez, redactor- 
taquígrafo de La Región, de Orense; Esperanza Ruiz Crespo, colaboradora fija de El 
Alcáaar^ de Mi'adrid.

TRASLADOS

Clemente Pamplona Blasco, de director de Lucha, de Teruel, a redactor de Radio 
Nacional, de Madrid; Esteban Doltra Oliveras, de redactor-jefe de El Correo Catalán, 
de Barcelona, a subdirector del mismo periódico; Santiago Morales, de colaborador a 
redactor de El Alcázar, de Madrid; Eugenio Martínez Pérez, de redactor de Proa, d? 
León, a redactor de La Nueva España, de Oviedo, y Femando Gastan Palomar, de di
rector de Fotos, die Madrid, a redactar de Primer Plano, de Madrid.
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